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IntroduccIón

Este libro es resultado de un proyecto de investigación financiado por la Funda-
ción Universitaria del Área Andina titulado Aula país: una estrategia de innovación 
educativa para la transformación social a través de la participación estudiantil univer-

sitaria (código del proyecto: CV2022-M3-12546). Pertenece al grupo de investigación 
Educación Transformadora, categoría C de Minciencias (convocatoria 2022) de la Vice-
rrectoría Académica Nacional y la Facultad de Educación.

Tanto el grupo como el proyecto tienen un objetivo común: analizar las estra-
tegias innovadoras que en educación superior se pueden implementar para mejorar 
aprendizajes en los estudiantes universitarios. De esta manera, es que este libro titu-
lado Tecnología e innovación en la educación superior: escenarios pospandemia, cobra senti-
do, pues se convierte en el resultado de investigación que aporta a la generación de 
conocimiento en este campo y le ofrece a la academia nacional e internacional catorce 
capítulos, resultado de procesos investigativos rigurosos.

Concretamente, esta publicación cumple el objetivo de analizar a profundidad 
las estrategias, experiencias o modelos de tecnología aplicadas a la educación supe-
rior que demuestran que, con ellas, se está incidiendo en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje. Por esto, el libro recibió trabajos que abordaron lo sucedido durante 
el primer confinamiento provocado por el Covid-19, así como en la educación en pos-
pandemia. Los análisis y conclusiones derivados del ejercicio académico de la investi-
gación son entregados a los lectores en este libro, el cual se convierte en un panorama 
actualizado sobre el papel de la tecnología en las universidades en la actualidad.

Los autores de los capítulos fueron invitados por medio de una convocatoria na-
cional e internacional que se centró únicamente en investigadores que han trabajado 
en estas temáticas, para lo cual fue necesario construir una gran base de datos de aca-
démicos que hubieran publicado sobre estos temas, lo que garantiza la experticia de 
los que escribieron para este libro.
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A través de la convocatoria se logró la participación de autores colombianos de di-
ferentes instituciones de educación superior colombianas: Universidad del Valle, Uni-
versidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Bosque, Escuela de Suboficiales, Capitán 
Andrés M. Díaz, Fuerza Área Colombiana, Fundación Universitaria del Área Andina; y 
de una institución internacional: la Universidad de Guadalajara (México).

Los catorce capítulos cumplen con la misma estructura metodológica de artículo 
de investigación: título, identificadores de los autores con ORCID y filiación institucio-
nal, resumen, introducción con objetivos, marco teórico, resultados, conclusiones y re-
ferencias bibliográficas. Los capítulos han sido desarrollados desde dos metodologías: 
los que cumplen con resultados producto de alguna intervención, diagnóstico o ca-
racterización (N=9), y aquellos que se estructuran como revisiones sistemáticas (N=5).

Todos los trabajos cumplen con una revisión bibliográfica de fuentes actualiza-
das, en su gran mayoría obtenidas de bases reconocidas como Scopus, entre otras. Del 
total de referencias (n=436) de todos los capítulos del libro, n=228 que representan el 
52,29 % son de los últimos 5 años, demostrando la relevancia y pertinencia del libro, 
tanto en el contexto nacional como internacional. La bibliografía usada les brinda so-
porte teórico a las problemáticas planteadas y las conclusiones alcanzadas en cada 
capítulo presentado en esta obra.

Otro criterio de calidad que garantiza esta publicación y que, además, hace parte 
de todos los procesos investigativos actuales, es que cada uno de los trabajos pasó por 
revisión a ciego por pares externos e internos, quienes evaluaron los trabajos desde 
varios aspectos: calidad y pertinencia del tema investigado, la metodológica utilizada, 
las fuentes bibliográficas, los resultados y las conclusiones. Todos los trabajos fueron 
devueltos con comentarios de los evaluadores a sus autores y, posteriormente, corregi-
dos y mejorados; incluso algunos trabajos tuvieron que ser rechazados por no cumplir 
con los criterios anteriores.

Finalmente, los coordinadores y compiladores de la publicación agradecen a to-
dos los investigadores por su trabajo y aporte a la generación de conocimiento en este 
campo de la tecnología en los procesos de innovación en educación superior, sobre 
todo en el momento en el que el mundo se obligó a salvaguardar la vida, lo que obligó 
a enfrentar una enseñanza y aprendizaje soportada en herramientas tecnológicas.



Prólogo

Carlos Patricio Eastman Barona

Presidente del Consejo Superior
Fundación Universitaria del Área Andina

En el libro Tecnología e innovación en educación superior: escenarios pospandemia, se 
presenta una compilación de catorce investigaciones realizadas por profesores 
de educación superior de la Fundación Universitaria del Área Andina, y algunas 

colaboraciones con otras universidades del país y de México, en las cuales el lector en-
contrará una serie de estudios que dan respuesta a los retos que impuso la pandemia 
por Covid-19. Por supuesto, todas ellas están asociadas a la tecnología. Además, el libro 
plantea los desafíos de esta transformación educativa en el desarrollo de habilidades 
y competencias por parte de profesores y estudiantes, y los retos que aún faltan por 
enfrentar en materia de formación y los que se derivan propiamente al trabajar con la 
tecnología, con el objetivo de mejorar aprendizajes e innovar adentro y fuera del aula.

Cada uno de estos capítulos centra la mirada en la tecnología y la innovación 
educativa, esta última considerada como el cambio de perspectivas, componentes y 
elementos de una estructura, con el fin de propiciar en los profesores y estudiantes 
nuevas competencias para responder a un entorno cada vez más cambiante y dinámi-
co (Mora Ramírez, et al., 2021).

¿Qué tiene que ver la tecnología en la mejora de los aprendizajes? ¿Se puede ha-
blar de tecnología e innovación en educación? Estas preguntas van siendo respondidas 
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a lo largo del libro, sin que esto implique que se llegue a verdades absolutas o fórmulas 
mágicas. El aporte más significativo de esta obra es que reúne investigaciones que han 
buscado, bien sea desde las revisiones sistemáticas y teóricas, encontrar evidencias 
acerca de los debates actuales sobre estos temas por parte de los académicos, o desde 
las caracterizaciones o intervenciones ofrecer un aporte sobre cómo se puede aportar 
un grano de arena a esos procesos de innovación en educación.

González-Pérez et al. (2022) mencionan que esos sucesos que se llaman “innova-
dores” pasan por fenómenos actuales que están mediados por las tecnologías 4.0, las 
cuales tienen que ver con la inteligencia artificial, la robótica, los avatares virtuales, 
las plataformas de aprendizaje cada vez más robustas y con un nivel de interactividad 
alto, entre muchos más fenómenos relacionados con la ciencia y la tecnología. Por eso, 
frente a una de las anteriores preguntas planteadas: ¿se puede hablar de tecnología e 
innovación en educación?, la respuesta es que sin ellas el proceso de formación inte-
gral del estudiante quedaría incompleto en el mundo de hoy. ¿Cómo podrían llevar-
se estas tecnologías 4.0 al aula sin una mediación pedagógica? Definitivamente los 
profesores son la piedra angular para poder llevar a cabo estos nuevos retos que nos 
imponen los actuales cambios; y las instituciones de educación superior tenemos la 
responsabilidad y el compromiso de que el profesorado esté actualizado, preparado 
y dispuesto a implementar la tecnología 4.0. en sus estrategias pedagógicas, sin im-
portar el área de conocimiento que estén impartiendo. El docente de hoy no solo debe 
estar abierto a utilizar las tecnologías y la innovación, sino que el uso de ellas debe 
constituirse como uno de los parámetros fundamentales en sus procesos de evalua-
ción, formación y promoción. 

Las universidades no pueden ser las mismas ante las demandas de un nuevo mer-
cado, que exige cada vez más que los estudiantes puedan enfrentar diversos proble-
mas de este mundo globalizado. Temas que no pueden ser ajenos ahora en las nuevas 
profesiones son el big data, las metodologías de analítica de datos, los nuevos softwares 
especializados bien sea para diseñar como para monitorear proyectos, el uso de pla-
taformas en línea (Pokhrel y Chhetri, 2021), entre muchas otros, indispensables para 
suplir las necesidades actuales del mercado.

En concordancia con lo anterior, el Capítulo 1 inicia el recorrido con una revisión 
bibliográfica de experiencias que involucran el uso de tecnologías para desarrollar in-
novaciones educativas relacionadas con nuevas metodologías de enseñanza, desarrollo 
de habilidades digitales en profesores y estudiantes universitarios y casos de educación 
virtual a nivel mundial considerados de éxito, en el marco de la transición de la presen-
cialidad a la modalidad remota y el impacto de este proceso en la educación superior.

Así mismo, el Capítulo 2 presenta un proyecto de aula basado en problemas, con 
estudiantes de Terapia Respiratoria y estudiantes de la Licenciatura Médico Cirujano y 
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Partero de México, cuyo resultado estuvo encaminado en mejorar los hábitos de vida 
en las familias y la promoción de la salud. 

Sin embargo, no todas las investigaciones demuestran un uso adecuado de las 
herramientas digitales en el aula y así lo evidencia la investigación de la Facultad de 
Enfermería en el Capítulo 3, en la que los docentes desconocen las múltiples posibili-
dades de las herramientas tecnológicas en el aprendizaje y se plantea la necesidad de 
formarlos digitalmente para que logren potenciar estas modalidades en su quehacer. 
Sumado a las dificultades de manejo de herramientas digitales por parte de los do-
centes, persisten diferencias socioeconómicas, dificultades en la gestión estatal para 
el acceso a internet en muchos lugares y bajos niveles de apropiación digital de los 
estudiantes (Expósito y Marsollier, 2020).

Como parte de este gran compendio, también se resalta el papel de las emociones 
de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, analizadas en el Capítulo 4 del libro, 
que destaca cómo las emociones inciden en la motivación y las expectativas frente al 
aprendizaje por parte de los estudiantes. En el Capítulo 5 aparece el fortalecimiento de 
las habilidades cognitivas del pensamiento crítico en los estudiantes, impulsado des-
de la modalidad virtual en el programa de Ingeniería de Sistemas, en el que sobresalen 
habilidades tales como: interpretación, inferencia, análisis y explicación.

En el Capítulo 6 se desarrolla un estudio que centra su interés en una herramienta 
de investigación eficiente para la búsqueda de información científica, conocida como 
Software BooleanSearchv1.2, que es de gran ayuda para encontrar artículos y patentes 
sobre un tema específico.

En los capítulos 7, 8 y 9, se presentan tres experiencias sobre las transformaciones 
vividas en las aulas de clase debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, que vincu-
lan a los estudiantes como parte central de sus intervenciones. La primera de ellas es 
una sistematización del proceso en el que suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana 
pasan del ambiente presencial al virtual, a través del modelo pedagógico de aula in-
vertida; la segunda tiene que ver con un estudio que propone estrategias pedagógicas, 
metodológicas y didácticas para fortalecer procesos de formación en los estudiantes 
de modalidades virtuales; y la tercera expone una investigación que determina las 
características sociodemográficas de los estudiantes de Educación Intercultural de la 
Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural, de la Universidad del Bosque, del año 
2021, modalidad virtual en emergencia.

Estas experiencias resaltan y valoran el uso de herramientas innovadoras basadas 
en la tecnología, por parte de los equipos de profesores que empezaron a implemen-
tar estrategias digitales, redes sociales y plataformas y servicios de educación en línea, 
demostrando que esta modalidad tiene ventajas para los alumnos (De Giusti, 2021).
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Este cambio de paradigma también trajo repercusiones sociales y psicológicas en 
la vida de los estudiantes (Pokhrel y Chhetri, 2021). Por ello, en el Capítulo 10 se visi-
biliza el papel del docente y las competencias que debe adquirir para enseñar temas 
humanísticos, apoyado en las nuevas tecnologías de la información y las comunicacio-
nes, sin olvidar la importancia del crecimiento como ser humano.

Muchas de las lecciones aprendidas durante el periodo de adaptación de la edu-
cación a distancia son tenidas en cuenta para mejorar y ampliar la oferta de aprendi-
zaje (Ashour et al., 2021), como es el caso de la implementación de las modalidades 
híbridas, Capítulo 11, que se potencian como parte de la transición del distanciamiento 
social al retorno gradual a la presencialidad, cobrando especial relevancia en progra-
mas que exigen procesos de enseñanza en aprendizajes presenciales, pero que descu-
brieron el aporte de la tecnología a sus campos disciplinares. Es el caso de la enferme-
ría, que en ese capítulo plantea cómo las modalidades híbridas permitieron optimizar 
el acceso al conocimiento, dinamizar el aprendizaje individual y colectivo y ampliar 
las posibilidades del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si bien es cierto que las tec-
nologías y los recursos digitales siempre han hecho parte de la enseñanza, antes de la 
pandemia se caracterizaban por ser recursos auxiliares. Actualmente son elementos 
centrales y el entorno tecnológico hace parte de la nueva realidad que se vive en las 
aulas (Gurukkal, 2021).

En el Capítulo 12 se expone una sistematización de experiencias en la promoción 
del bienestar y la felicidad de estudiantes universitarios en la modalidad virtual, pre-
sentando como lección aprendida que esta modalidad se constituye en una alterna-
tiva que fortalece la proximidad, los vínculos y la interacción con muchas personas 
de otros contextos y territorios. A lo largo de este recorrido científico se argumenta 
cómo la tecnología fomenta una educación eficaz en la que el alumno es el centro de 
las dinámicas y que, además, es pertinente en diversas disciplinas aplicada con fines 
didácticos, logrando desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento rela-
cionadas con el análisis, la síntesis y la creatividad (Asad et al., 2021).

En el Capítulo 13 se describe una caracterización sobre la mirada profesional de 
docentes en formación en la Universidad del Valle, que destaca la importancia del pa-
pel del profesor en el aprovechamiento de la integración de las TIC con las estrategias 
pedagógicas, visibilizando la necesidad de capacitaciones en recursos digitales y tec-
nológicos, para que contribuyan en la innovación de sus prácticas de enseñanza y en 
una comunicación eficaz con los alumnos.

De manera complementaria, el Capítulo 14 realiza un análisis acerca de los retos 
que tiene la educación, entre los que se encuentra el derecho a formarse, y sobre las 
acciones que se hicieron en la Fundación Universitaria Área Andina para adaptarse a 
los cambios en los momentos de confinamiento provocados por el Covid-19. Está de-
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mostrado que la pandemia fue un motivador para la innovación, pues las instituciones 
de educación superior respondieron a la crisis de manera creativa, transformando los 
currículos presenciales en formatos virtuales y aprovechando las plataformas digita-
les. Muchas de estas innovaciones persisten porque se ha demostrado su éxito (Succar 
et al., 2021).

Finalmente, el libro reúne una serie de investigaciones con elementos sustan-
ciales para conocer innovaciones educativas que ha traído la emergencia sanitaria 
durante y después del aislamiento social, en las cuales se destaca la importancia de 
desarrollar competencias digitales (López Simó et al., 2020), tendientes al manejo y 
almacenamiento de información, la comunicación digital, las medidas de seguridad 
y protección de ambientes virtuales, la integración de contenidos digitales para el 
aprendizaje y la disposición de herramientas tecnológicas apropiadas para las necesi-
dades de los estudiantes y del entorno.
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  R E S U M E N

En este capítulo se hace una revisión bibliográfica de estrategias de tecnología 
aplicadas a la educación superior consideradas de éxito. La revisión bibliográfica 
presenta experiencias reportadas entre los años 2017 y 2021, estudiadas por la 

comunidad científica y publicadas en revistas de ciencia, tecnología y educación. La 
búsqueda se realizó en la base de datos Scopus y también se utilizó Google Acadé-
mico. Las experiencias están relacionadas con los siguientes criterios que guiaron la 
búsqueda: a) la formación y desarrollo de competencias tecnológicas en profesores 
y estudiantes y b) el uso de la tecnología para desarrollar metodologías innovadoras 
en educación superior. Los estudios analizados demuestran que la tecnología ha im-
pactado los procesos de enseñanza y aprendizaje haciéndolos más flexibles, colabo-
rativos, creativos y autónomos, y que en la actualidad se ha transformado la forma 
de circular la información y producir conocimiento en la educación superior, gracias 
a que después de los primeros confinamientos aumentó la confianza hacia a la edu-
cación soportada en tecnología. No obstante, queda bastante por hacer. Hay sectores 
que aún desconfían del potencial que esta ofrece, por lo que se requerirá cada vez más 
de estrategias formativas que acerquen más a los docentes a los estudiantes y a las 
instituciones a la realidad del mercado y de un mundo en constante transformación.

Palabras clave: educación superior, entornos virtuales, herramientas digitales, 
tecnologías. 

  I N T RO D U C C I Ó N

Con el acceso a la información (internet) y el uso de dispositivos electrónicos 
(celulares, computadores y tabletas), la educación ha venido transformado sus 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, lo que, a su vez, ha venido influyen-

do en la manera como se construye conocimiento a lo largo de un proceso formativo 
(Meléndez Tamayo y Flores Rivera, 2018). Esto ocurre porque uno de los cambios más 
significativos tiene que ver con que el aprendizaje ya no está limitado por el espacio y 
el tiempo, lo que permite que en cualquier lugar y desde numerosos dispositivos las 
personas, en general, puedan aprender en cualquier momento y sobre bastantes te-
mas (González, 2017; Gros Salvat, 2018). Putnik y Alves (2019) resaltan tres aspectos 
importantes que han logrado ir transformando la educación: a) la libertad de los estu-
diantes para tomar decisiones frente a su proceso de aprendizaje, b) que estos actores 
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sean productores de contenidos lo que evidencia su rol protagónico en los procesos 
de aprendizaje y c) que las instituciones educativas junto con sus docentes están cam-
biando para hacerle frente a las nuevas necesidades del mercado que requieren de 
profesionales más adaptados a un mundo cambiante (Briceño et al., 2020). 

Lo anterior se viene materializando con mayor fuerza en la educación superior 
después del primer confinamiento provocado por el Covid-19. Antes de este suceso 
las universidades impartían la formación a sus estudiantes desde tres modalidades 
principales: virtual, a distancia tradicional y presencial, donde por supuesto la descon-
fianza por la educación virtual era mayor que ahora (Briceño y Castellanos, 2021; Gros 
Salvat, 2018). La educación a distancia también tenía sus problemas acerca de cómo in-
corporaba la tecnología. Mera-Mosquera y Mercado-Bautista (2019) la definían como 
aquella que se soportaba en materiales físicos que eran entregados a los estudiantes, 
como separatas, libros, material multimedia, y donde no era fundamental el uso del 
internet y, por ello, no había una interacción continua con el docente. Ahora no es así. 
La modalidad a distancia está potencializada con el uso de plataformas y contenidos 
educativos digitales (De Andrade y Frank Kersch, 2021; Peinado, 2022). Esto mismo ha 
ocurrido con la educación presencial. Podría decirse que antes se batallaba porque los 
profesores usaran las tecnologías en sus aulas y dejaran su desconfianza (Cubeles y 
Riu, 2019), ahora es más común que los profesores estén más familiarizados con he-
rramientas como Meet, Zoom y plataformas como Moodle, entre otras (Didriksson et 
al., 2021).

La combinación de la enseñanza presencial con el apoyo de dispositivos electró-
nicos y plataformas digitales aún se denomina b-learning, en donde la tecnología se 
utiliza para disponer el contenido del curso, publicar materiales, entregar notas, solici-
tar y recoger tareas y eventualmente hacer foros, chats o conferencias (Hidalgo et al., 
2019). Continúa el m-leraning que apoya el proceso educativo en dispositivos móviles 
e inalámbricos y que da paso al u-learning o aprendizaje ubicuo, que es el entorno de 
aprendizaje que permite estudiar a través de terminales digitales y móviles, sin limita-
ciones de tiempo, lugar o espacio (Agbo et al., 2019).

Las redes sociales, según Hidalgo et al. (2019), se encontraban en una etapa ex-
ploratoria acerca de su implementación en la educación. Sin embargo, su utilidad se 
incrementó como efecto de los confinamientos por el Covid-19, y en el caso de los pro-
fesores universitarios, ahora la utilizan para su desarrollo profesional y la divulgación 
científica (Chugh et al., 2021). Entre tanto, plataformas como TikTok e Instagram co-
mienzan cada vez a ser usadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Granado 
et al., n.d.).

Otro de los cambios notorios que se han suscitado en los últimos tiempos es que 
los entornos tradicionales de aprendizaje han ido evolucionando hacia entornos vir-
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tuales de aprendizaje (Eva) o como los llaman otros: entornos virtuales de enseñan-
za y aprendizaje (EvEa), con importantes avances en la última década, puesto que el 
desarrollo acelerado en las conexiones en red, el aumento del aprendizaje en línea y 
los contenidos abiertos, han hecho que los docentes dispongan cada vez de mejores 
ambientes para la enseñanza virtual o a distancia (García, 2017) mejorando la capaci-
dad comunicativa entre los participantes del proceso e intercambiando información 
de manera más efectiva (Morales Salas et al., 2019).

Si bien la tecnología es un avance que permite desarrollos en diversos campos 
de la vida para algunos autores, también suscita críticas entre otros. Según Rahul Dé 
(2016) algunas barreras para adoptar tecnologías están relacionadas con aspectos 
como el imperativo del cambio, que obliga a las sociedades a aceptar las transforma-
ciones que trae la tecnología casi de una manera incuestionable. Otro desafío tiene 
que ver con los impactos sociales, que en muchas ocasiones profundizan las brechas y 
las desigualdades en los países en vía de desarrollo, y un último reto se relaciona con 
variables económicas y políticas, más concretamente con la amenaza que significa la 
tecnología para algunos grupos políticos por la inminente capacidad que tienen de 
proporcionar información y visibilidad a ciertos sectores de la sociedad (Dé, 2016).

El objetivo de este capítulo es identificar artículos en la base de datos Scopus y 
en Google Académico que describan estudios de éxito de educación superior, bien sea 
para analizar: a) la formación y desarrollo de competencias tecnológicas en profesores 
y estudiantes y b) el uso de la tecnología para desarrollar metodologías innovadoras 
en educación superior.

La tecnología en las estrategias de 
enseñanza, la formación de docentes y 
estudiantes:  necesidades y avances

La progresiva utilización de las tecnologías ha cambiado el entorno académico 
y ha contribuido a la transformación de la educación superior (Lee et al., 2021). Así 
lo evidencian investigaciones internacionales que se presentan a continuación y que 
destacan procesos de alfabetización digital de profesores y estudiantes, evaluaciones 
en ambientes de educación virtuales, metodologías de enseñanza apoyadas en tecno-
logías, laboratorios de formación para el empleo y la cooperación internacional para 
asuntos educativos basada en internet, que dan muestra de las significativas contribu-
ciones que hace la tecnología a la educación superior.
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Esta transformación de la educación y sus estrategias de enseñanza y aprendizaje 
tienen que ver con un nuevo paradigma en el que lo digital se concibe como un entor-
no complejo e interconectado, donde el estudiante y las experiencias de aprendizaje 
cobran mayor relevancia. Por esto, es importante mejorar cada vez las metodologías 
de los cursos, el material didáctico y el proceso de formación en general (Ali, 2020; 
Ruipérez-García et al., 2020).

Este nuevo paradigma potencia metodologías de aprendizaje, la personalización 
de los contenidos, el desarrollo de habilidades para aprender de manera autónoma y 
la promoción del aprendizaje social (Ruipérez García et al., 2020). En esta experiencia 
de aprendizaje interactivo que permite lo tecnológico, el proceso de aprendizaje es 
controlado por el estudiante, lo que facilita el aprendizaje personalizado y la revisión 
y retroalimentación instantánea está determinada por el trabajo que realizan los do-
centes (Brown et al., 2018).

Estas características de las tecnologías potencian el rol que tradicionalmente tie-
nen las universidades como agentes de cambio y desarrollo, aspectos que cobran es-
pecial relevancia en regiones como América Latina, con fuertes problemáticas sociales, 
económicas y que tienen la imperiosa necesidad de formar capital humano, fortalecer 
la investigación y estimular la economía (Thomas y Pugh, 2020). Una de las activida-
des principales para lograrlo es el uso y la apropiación de tecnologías que hacen que 
las universidades se acomoden mejor a los cambios culturales, logren la excelencia 
en los resultados y le den sostenibilidad a la innovación a lo largo del tiempo (López 
Cabrera et al., 2019).

En este sentido, en la región la educación superior ha hecho importantes esfuer-
zos para estar a la vanguardia (López Cabrera et al., 2019) y se ha interesado en medir 
la calidad a través de la aplicación de evaluaciones y ranking internacionales como el 
que realiza el Grupo de Investigación Scimago de América Latina, que analiza tres va-
riables: investigación, innovación e impacto social. Cabe resaltar que desde el 2016 se 
incluyó la innovación y en este campo se miden los conocimientos innovadores, las 
patentes y el impacto tecnológico, que se constituyen en factores predominantes para 
el posicionamiento de las universidades a nivel internacional y en el cual fueron des-
tacadas en el TOP 10, ocho universidades de Brasil, una de Argentina y una de Chile 
(Vásquez-Stanescu et al., 2019).

Estos aportes en innovación que realizan las universidades de la región tienen 
una repercusión directa en la economía, la competitividad y la productividad, así lo 
muestra la Organización Mundial del Comercio en su informe de países innovadores, 
que analiza las exportaciones mundiales de servicios de telecomunicaciones e infor-
máticos por regiones, donde América Latina aporta el 2,2 %, frente a 58,8 % de Europa 
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y el 25,2 % de Asia, lo que evidencia que a pesar de los esfuerzos la región aún tiene 
grandes retos (Torres-Samuel et al., 2020).

En este contexto existen factores que facilitan la adopción de tecnología educa-
tiva y que preparan a las universidades para su adopción, relacionados con la planea-
ción institucional, la investigación, el desarrollo de competencias del capital humano 
y la infraestructura (López Cabrera et al., 2019). Formar a los profesores para incorporar 
la tecnología de manera cotidiana en el proceso educativo es clave para el éxito de 
modelos de enseñanza basados en herramientas digitales, y para consolidar equipos 
altamente calificados es pertinente vincular a los profesores en proyectos innovadores 
de transformación organizacional y generar ambientes de cooperación y oportunida-
des institucionales que beneficien a los equipos de trabajo (Carneiro et al., 2021).

Los planes de capacitación deben estar enfocados en mejorar la comunicación y 
la colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad informática y la reso-
lución de problemas (Reisoğlu y Çebi, 2020). El desarrollo de dichas competencias no 
solo debe enseñar teóricamente el abanico de herramientas existentes, sino que tam-
bién debe propiciar escenarios de práctica y reflexión. Esto invita a las universidades 
a planificar, diseñar y evaluar la adquisición de competencias digitales entre quienes 
participan del proceso pedagógico (Guillén-Gámez y Mayorga-Fernández, 2020). Se-
gún Rokenes y Krumsvik (2016) el desarrollo de estas competencias es posible siempre 
y cuando coexistan una serie de factores como la vinculación de la teoría y la práctica, 
el acceso a los recursos, el apoyo institucional, las prácticas de evaluación innovadoras 
y el aprendizaje colaborativo.

García et al. (2019) han sugerido algunos componentes para el desarrollo de com-
petencias digitales de los profesores enfocados en la gestión de la información y la 
comunicación, la gestión del aprendizaje y la curaduría de contenidos virtuales. Como 
parte de las oportunidades de formación, Bonilla y Tello (2019) destacan los softwares 
educativos, las herramientas ofimáticas, los buscadores on-line y la creación de entor-
nos virtuales de aprendizaje que impacten la preparación de las actividades de clase, 
favorezcan la interactividad, la comunicación y el trabajo colaborativo.

A diferencia de algunos países de América Latina, en algunas regiones de Euro-
pa se cuenta con las ventajas evidentes que se dan gracias a las altas inversiones en 
tecnologías educativas, la articulación regional para fortalecer el tema y las políticas 
públicas intersectoriales que apoyan el trabajo mancomunado entre el gobierno, las 
universidades y las industrias. Existe por ejemplo el DigCompEdu que es el marco de 
competencias digitales para educadores europeos, que a su vez tiene el sistema de 
Insignias Digitales que permite la identificación y el reconocimiento de competen-
cias tecnológicas adquiridas durante el proceso de formación, los resultados de dicho 
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aprendizaje y los criterios de especialización necesarios para mejorar las competen-
cias (Kullaslahti et al., 2019).

Finlandia, país que se ha caracterizado por ser referente en conseguir excelentes 
puntuaciones en las pruebas Pisa, ha adaptado a su contexto el Proyecto de Insignias 
enfocado en la enseñanza y aprendizaje de habilidades digitales y el compromiso pro-
fesional frente a su uso. Con este proyecto ese país ha logrado establecer un sistema 
nacional de competencias estandarizado, que apoya el reconocimiento y la homolo-
gación de competencias profesionales de los docentes universitarios (Kullaslahti et al., 
2019). Para obtener mejores resultados en estos procesos de formación en tecnología, 
o como lo llaman otros de formación digital, los profesores deben tener un alto grado 
de responsabilidad frente al desarrollo de sus propias habilidades, utilizando herra-
mientas de autoevaluación para identificar fortalezas y debilidades y, de esta manera, 
seleccionar las áreas de aprendizaje que requieran, según sus intereses y necesidades 
profesionales (Rózewski et al., 2019).

Las estrategias de enseñanza para el desarrollo de competencias digitales de los pro-
fesores deben ser entendidas como un proceso continuo con grados de profundización, 
utilización e integración en su quehacer cotidiano en el aula (Pozos y Tejada, 2018). En la 
medida que exista un profesorado formado, las universidades podrán generar mecanis-
mos para seleccionar tecnologías pedagógicas y métodos de aprendizaje apropiados y 
eficaces para la enseñanza (Perdomo et al., 2018; Zempoalteca et al., 2016). Para lograr 
esto, es importante, además de lo mencionado, desarrollar estrategias encaminadas a 
evaluar la evolución del proceso cognitivo de los estudiantes, reconocer las motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas, las expectativas e intereses grupales y personales, para que el 
profesor pueda crear las herramientas didácticas pertinentes que obedezcan a criterios 
de adaptación permanente y creatividad (Osorio y Malavera, 2018).

Según Osorio y Malavera (2018) una herramienta didáctica soportada en la tec-
nología permite varias cosas, como acercar el entorno del estudiante, el trabajo en 
equipo, la tolerancia al trabajo bajo presión, la adaptación al cambio y la comunica-
ción interpersonal. Las diferentes modalidades educativas, presencial, a distancia y 
virtual requieren que se particularicen los elementos pedagógicos y didácticos para 
cada caso, respecto a los tiempos, al docente, a la interacción, a la herramienta y a los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, y se deben tener claros los objetivos educativos 
para determinar las herramientas y métodos (Zabolotska et al., 2021).

Humante-Ramos et al. (2018) recomienda también identificar las competencias 
y habilidades digitales de los estudiantes desde el momento en que ingresan a la uni-
versidad, para conocer las necesidades de formación digital y, de esta manera, trazar 
los objetivos, los resultados de aprendizaje de las asignaturas que se desarrollen en 
ambientes virtuales y definir los cursos de formación para el manejo de dichas herra-
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mientas. Lograrlo implica que los profesores seleccionen las plataformas y dispositivos 
adecuados, teniendo en cuenta factores como la versatilidad, la usabilidad y las prefe-
rencias de los estudiantes (Piedra et al., 2018).

Fortalecer y potenciar el liderazgo de los estudiantes es una estrategia clave para 
la apropiación y uso de las tecnologías, entendiendo el liderazgo como la utilización 
de habilidades cognitivas (pensamiento), conductuales (acción) y emocionales (reacción) 
que se aplican en el proceso (Abbatiello et al., 2017). Así lo ejemplifica un proyecto de-
sarrollado en el Reino Unido de alfabetización digital entre pares, que selecciona y en-
trena estudiantes digitalmente competentes para que transfieran sus conocimientos 
a otros estudiantes. Este método ha mejorado la confianza, las competencias y habili-
dades de facilitación de los estudiantes (Terry et al., 2019), y ha potenciado el trabajo 
colaborativo y autorregulado entre estudiantes tutores y receptores (Blau et al., 2020).

Según Dimitriadi (2019), mejorar las habilidades digitales de los estudiantes pasa 
por combinar los conocimientos de estudiantes y profesores para construir ecosiste-
mas de enseñanza integrados, que conlleven a una utilización segura y responsable 
de los medios digitales en el entorno universitario y al surgimiento de nuevos recur-
sos de enseñanza basados en un enfoque constructivista. Un ejemplo de esto son los 
diseños de educación virtual para estudiantes en condiciones de discapacidad, que 
involucran a los estudiantes en el proceso de construcción, logrando el desarrollo de 
plataformas virtuales con información sintética, evaluaciones orales y con la posibili-
dad de que cada usuario configure su espacio de trabajo seleccionando que quieren 
ver, leer o escuchar, de tal manera que responda a las singularidades de este este gru-
po de estudiantes para tomar notas, producir contenido escrito y a sus dificultades de 
concentración (Cinquin et al., 2020).

Si bien es cierto, que los modelos de formación digital de profesores y estudiantes 
tienen, como se ha mencionado, factores que contribuyen a su buen funcionamiento, 
una condición previa para que esto suceda es saber qué tecnologías digitales son utili-
zadas y valoradas por los implicados en el proceso y aquellos elementos que favorecen 
a que el uso de estas tecnologías sea exitoso. Según un estudio realizado por universi-
dades en Australia, estos factores hacen referencia a la infraestructura tecnológica, la 
capacidad para el diseño activo de recursos digitales por parte de los profesores y a la 
valoración y el reconocimiento percibido por parte de los estudiantes frente al uso de 
las tecnologías en sus procesos de aprendizaje (Henderson et al., 2019). En cuanto a 
las condiciones que marcan las preferencias de los estudiantes por ciertas tecnologías, 
Santos et al. (2019) destaca la facilidad de uso y utilidad percibidas, la posibilidad de 
tener una comunicación interpersonal con sus profesores y de publicar contenidos de 
uso compartido.
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Es evidente, entonces, que consolidar las competencias digitales de estudiantes y 
profesores tiene efectos positivos en su apropiación y uso, además del impacto en los 
buenos resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo presente que 
lo importante no es la herramienta en sí misma, sino el objetivo pedagógico para el cual 
es utilizada (Zabolotska et al., 2021). Sáenz et al. (2020) resalta que las principales com-
petencias a desarrollar en el marco de la Cuarta Revolución Industrial tienen que ver con 
la adaptabilidad, la aplicación del conocimiento, el liderazgo, la conciencia global, el 
trabajo en equipo, la apertura al cambio, la comunicación oral y escrita, el pensamiento 
crítico, el uso de las TIC y la responsabilidad social. Con la ayuda de las herramientas tec-
nológicas también es posible elaborar modelos, métodos e instrumentos de evaluación 
de los conocimientos y actitudes de los estudiantes, basados en datos sobre sus logros 
académicos e interacción con el entorno de aprendizaje (Ivanov et al., 2020). 

Frente a esto último mencionado “sobre la evaluación”, se va cerrando este apar-
tado, mencionando que no existe un gran consenso en cuanto a las dimensiones que 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar la calidad de la educación mediada 
por tecnologías. Algunos autores (Blau et al., 2020; Marciniak y Gairín, 2018; Santos, 
Simões et al., 2019) afirman que se deben tener en cuenta al menos, el contexto ins-
titucional, la infraestructura tecnológica, las competencias digitales de estudiantes y 
docentes, la pedagogía y el diseño y desarrollo de cursos virtuales.

Otro aspecto relevante es que los principios de la evaluación  —más propiamente 
en el aula— estén basados en uno de los objetivos del aprendizaje, así lo muestra un 
estudio realizado en una universidad a distancia en España, en el que los estudiantes 
valoran el seguimiento escalonado al avance en el aprendizaje, no hacer exámenes 
sino evaluaciones continuas y las herramientas para la coevaluación y evaluación por 
pares (Gil-Jaurena, 2020).

Estas evaluaciones deben arrojar información cualitativa y cuantitativa obtenida a 
partir de pruebas basadas en tareas con grupos de usuarios finales, cuestionarios de ac-
titud, satisfacción subjetiva, pruebas de conocimiento, entrevistas y la observación per-
manente del desempeño de los estudiantes y profesores (Granic et al., 2019). Gracias a la 
velocidad de los resultados de estas evaluaciones, se genera interacción inmediata con 
los estudiantes, afianzando lo que hacen bien y superando los errores, atendiendo las 
necesidades de cada alumno de forma inmediata, lo que conlleva a una mayor implica-
ción de los alumnos en su proceso de aprendizaje (Macero Moreno, 2019).

En consecuencia, en los cursos de aprendizaje virtual la evaluación debe planifi-
carse más cuidadosamente teniendo en cuenta las características de las tecnologías 
utilizadas, los objetivos de aprendizaje y la falta de contacto cara a cara con los estu-
diantes, que hace más difícil identificar el desarrollo de habilidades prácticas, sociales 
y de relacionamiento (Gil-Jaurena et al., 2020).
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Según Kirkwood y Price (2008) los enfoques educativos centrados en la enseñanza 
utilizan tecnologías de la información y la comunicación con fines de transmisión. Para 
que los estudiantes obtengan la información desde diferentes formatos y en los enfo-
ques centrados en el aprendizaje, las tecnologías se usan para fomentar la exploración, 
la manipulación y experimentación activas con plataformas para el diálogo, la colabo-
ración, la reflexión y la construcción del conocimiento. En Europa, gracias al Proceso de 
Bolonia que promueve la cooperación intergubernamental entre 48 países de la región 
en el ámbito de la educación superior, la evaluación se centra en los resultados del apren-
dizaje. Para esto es necesario reconocer el valor del aprendizaje independiente y la im-
portancia de enfocar el proceso en el estudiante (Gil-Jaurena et al., 2020).

La tecnología para desarrollar metodologías 
innovadoras en la educación superior

En el aprendizaje virtual se utilizan numerosas soluciones, entre las cuales se 
pueden mencionar LMS (eFront, Moodle, iSpring Learn, Talent LMS, Unicorn LMS), 
plataformas Mooc (coursera, Udacity, Udemy, MIT open courseware, stepik) y NGDLE 
(Next Generation Digital Learning Environment) que se usan para desarrollar entor-
nos de aprendizaje de base electrónica (Ivanov et al., 2020). Elegir qué plataformas, 
herramientas o recursos tecnológicos se usarán para los procesos pedagógicos, tiene 
que ver con el objetivo de aprendizaje y la capacidad de interrelación de los elemen-
tos. Además, deben analizarse otros factores como: el mantenimiento, la implemen-
tación, la experiencia de uso y el precio. (Nazarova et al., 2020).

Estas posibilidades abren las puertas para crear herramientas pedagógicas in-
novadoras, como es el caso de los juegos digitales adaptados a las necesidades es-
pecíficas de formación, que integran elementos de los juegos tradicionales y logran 
generar ambientes para colaborar, competir y resolver problemas de forma individual 
o en equipo, y su diseño compromete a los usuarios y tiene la posibilidad de llegar a 
amplias audiencias (Brown et al., 2018). 

En este grupo de herramientas digitales está la realidad aumentada, que es una 
tecnología emergente para la educación y combina información digital y física en 
tiempo real en distintos dispositivos electrónicos para crear una nueva realidad. Los 
estudiantes de una universidad española la catalogan como fácil de utilizar, de produ-
cir y que permite una enseñanza activa porque pueden controlar el proceso, al tomar 
la decisión de cuándo necesitan aumentar la información y combinar lo real con lo 
virtual, para resolver problemas y sacar conclusiones (Barroso-Osuna et al., 2018).
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Siguiendo en esta línea está la simulación virtual, reconocida en campos como 
la medicina para el desarrollo de habilidades de razonamiento clínico en estudiantes 
y la eficacia en los procesos de toma de decisiones (Padilha et al., 2018) que, acompa-
ñada de las redes sociales y la producción de material audiovisual de amplia difusión, 
logran generar otras posibilidades como la educación a distancia para estudiantes que 
viven en zonas alejadas o con limitaciones de tiempo (Barteit et al., 2020).

Los Mooc o cursos en línea masivos también entran dentro de estas herramientas 
digitales que permiten llevar a la virtualidad los contenidos de la enseñanza presencial 
(vídeos, lecturas, evaluaciones, foros, discusiones), y muchos de ellos son diseñados 
específicamente para brindarle a los estudiantes la posibilidad de construir su propio 
camino educativo, basado en sus necesidades y horarios (2019).

Este tipo de herramientas crean entornos virtuales que fortalecen el aprendizaje 
asincrónico y sincrónico, utilizando contenido electrónico como vídeos, conferencias, 
chats, webinars gamificación, weblogs y mensajería en línea, con lo cual se promueve 
una cultura del aprendizaje virtual que implica el uso de tabletas, computadoras por-
tátiles y teléfonos inteligentes (Kerimbayev et al., 2019). 

Otro de los grandes logros atribuible al uso de las tecnologías en la educación 
superior es la posibilidad que brinda de conectar las necesidades del mercado laboral 
con la formación de los estudiantes universitarios, lo que se ha consolidado como una 
práctica utilizada por muchas universidades en el mundo, que tienen en cuenta reque-
rimientos específicos de la industria para incluirlos en sus currículos y fomentar así el 
emprendimiento, la pertinencia, la empleabilidad, la innovación y la complementa-
riedad industria-universidad (Zapata-Ramos y Lugo, 2020).

Este tipo de experiencias se basan, por lo general, en el desarrollo de laboratorios 
soportados en sofisticadas tecnologías como la inteligencia artificial, las plataformas 
a la medida, la robótica, el internet de las cosas, entre otras, que logran formar equipos 
de especialistas y conectar a la comunidad de expertos e inversores con los proyectos 
de la industria, crear productos, fortalecer comunidades de conocimiento especializa-
das, crear nuevas empresas de base tecnológica y avalar proyectos por comunidades 
de expertos (Blagodarny et al., 2019). 

El big data, por ejemplo, permite a los estudiantes descubrir tendencias en rela-
ción con los nuevos métodos de enseñanza, como es el aprendizaje adaptativo, que 
genera un modelo pedagógico personalizado derivado de la recogida de datos de los 
estudiantes relacionados con la edad, las costumbres y el comportamiento. El big data 
tiene beneficios directos como son el mejoramiento de la capacidad del usuario, la 
creación de un perfil personalizado de los estudiantes y bajos costos (Ruipérez-García 
et al., 2020).



3 0

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

Estas prácticas en la educación superior permiten mantener la competitividad 
en las empresas y fomentar habilidades de pensamiento crítico, innovación, comu-
nicación, investigación activa, planificación de la carga de trabajo y seguimiento de 
los desarrollos internacionales para comprender sus efectos y oportunidades (Lanz 
et al., 2019). Netland et al. (2020) trabajaron con estudiantes de un MBA, los cuales 
tuvieron la oportunidad de tener en sus aulas de clase realidades empresariales de 
diversas multinacionales, para vincularlos como sujetos activos del proceso y promo-
ver actividades para el diseño, la producción y la coordinación de redes de producción 
basadas en realidades empresariales, lo que significó un gran aporte a los procesos de 
aprendizaje de estos estudiantes.

La Universidad de Toronto, Canadá, por ejemplo, seleccionó una herramienta co-
mercial para el aprendizaje en línea que combinaba las posibilidades de las redes so-
ciales y un enfoque de aprendizaje activo y social, con lo que logró mejorar la colabo-
ración y comunicación entre estudiantes y profesores, entregar contenidos de forma 
dinámica, mejorar el aprendizaje autónomo y en colaboración (Sabin y Olive, 2018).

La Universidad Estatal de Pensilvania, la Drexel en Estados Unidos, la Universidad 
de Split en Croacia y la Universidad de Extremadura en España, utilizaron métodos 
mixtos —recientemente se le ha denominado modelos o modalidades híbridas    — que 
vinculan varias herramientas tecnológicas, enfoques de enseñanza y mezcla de mo-
dalidades entre la virtual y la presencial, lo que les ha dado resultados significativos 
en la motivación de los estudiantes, la participación activa en las clases y cursos, en el 
desarrollo del pensamiento crítico, una mejor comunicación e interacción entre estu-
diantes y profesores, lo que se refleja en un aprendizaje profundo y significativo (San-
tos, Simões et al., 2019).

En este mundo de posibilidades tecnológicas emerge otro creciente interés por el 
tema de la gestión digital sostenible en la enseñanza superior, que se refiere al uso de 
tecnologías limpias, verdes o ecológicas, que reducen los impactos ambientales nega-
tivos a través de dispositivos sostenibles, el reciclaje y el buen manejo de residuos só-
lidos. Las universidades que más avances tienen en el tema están ubicadas en EE. UU., 
Reino Unido, Australia, China, Italia, Países Bajos, Alemania y España, y en América 
Latina la lista la encabeza Brasil, seguida de Chile, Costa Rica y Panamá (Ruipérez-Gar-
cía et al., 2020).

Todos estos procesos de uso de la tecnología en la educación superior finalmente 
cobran mayor relevancia cuando existe detrás de ello un diseño pedagógico liderado 
por el docente, con el cual se propenda por el desarrollo de competencias que acer-
quen al conocimiento a los estudiantes y que permitan tanto el aprendizaje autónomo 
como el trabajo en equipo entre los mismos alumnos, y estos a su vez con los docentes 
(Blau et al., 2020).
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Uso de tecnologías en educación superior 
después de los primeros confinamientos 
provocados por el  Covid-19

Un escenario sin precedentes que ha llevado a la educación superior a imple-
mentar estrategias de enseñanza en línea fue la pandemia por el Covid-19 (2020), que 
debido a las medidas de distanciamiento social para salvaguardar la integridad de 
estudiantes y profesores transformó las clases en todo el mundo. En términos genera-
les las universidades del mundo no estaban preparadas para hacer la transición de la 
educación presencial a una donde se tenían que usar herramientas como Meet, Zoom, 
Skype, Google Drive y plataformas como Moodle, entre otras (Secundo et al., 2021).

Las instituciones de educación superior comenzaron a familiarizarse con el tra-
bajo remoto, o lo que se denomina también clases presenciales asistidas por pantalla 
o tecnología, utilizando para ello algunos recursos como conferencias en tiempo real, 
producción de contenidos didácticos pregrabados, evaluaciones virtuales y grupos ce-
rrados de Facebook para preparar pruebas nacionales, discusiones o foros (Connor et 
al., 2020; Crawford et al., 2020).

El reto por supuesto no estuvo únicamente en el uso de la tecnología, sino en la 
identificación de una serie de variables que son consideradas importantes para con-
tinuar con la educación en el marco de situaciones de emergencia, como: anticipar-
se al impacto, mantener la seguridad y el bienestar de los involucrados en el proceso 
educativo, innovar ajustando los objetivos de formación y evaluación de acuerdo a las 
nuevas realidades del contexto, adaptar las sesiones académicas usando tecnologías 
novedosas, colaboración creativa entre tutores para potencializar la utilización de he-
rramientas tecnológicas entre miembros de diversas universidades y, por último, pre-
pararse para la pospandemia con planes que incluyeran el análisis del estado de los 
programas y el progreso de cada estudiante para tener en cuenta las nuevas priorida-
des curriculares (Hall et al., 2020).

En el caso del Reino Unido, se crearon grupos de estudiantes que apoyaron digi-
talmente a los más novatos y el resultado fue una buena práctica de transferencia de 
conocimiento. En Emiratos Árabes, en donde varias universidades se vieron obligadas a 
introducir la educación remota, utilizaron plataformas como Adobe Connect, sistemas 
de pizarras virtuales y una plataforma de aprendizaje en línea llamada Vision. Es de des-
tacar que en el 2009 inauguraron la Universidad Hamdan Bin Mohammed Smart, com-
pletamente electrónica y con amplia experiencia en entrega de material educativo en lí-
nea, que ayuda a otras instituciones a hacerlo de manera efectiva (Crawford et al., 2020).
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En América Latina hubo una diversidad bastante grande de estrategias, cada país 
tuvo que enfrentarse a problemas de conectividad y falta de dispositivos electrónicos 
como computadores y tabletas para todos los estudiantes (BID, 2022), lo que generó 
el surgimiento de modalidades de aprendizaje remotas y la utilización de diferentes 
herramientas virtuales: WhatsApp, Facebook, llamadas telefónicas, Moodle, Google 
Drive, el correo electrónico, cualquiera que ayudara a mantener la comunicación en-
tre estudiantes y docentes (Bárcena y Uribe, 2020). En el caso de Brasil, las universi-
dades continuaron abiertas y solo se cerraron las asignaturas en las cuales resultaron 
estudiantes o profesores infectados y combinaron modelos de enseñanza virtuales 
y presenciales. En el caso de Chile se implementó la educación en línea de manera 
progresiva, anunciando las medidas por redes sociales. Luego, pasaron a fortalecer el 
aprendizaje virtual utilizando plataformas como Canvas (Crawford et al., 2020).

En Colombia, concretamente, y según lo menciona Ascun (2021), los aprendiza-
jes fueron diversos. Se empezó con el traumatismo de no saber cómo los profesores 
dictarían sus clases si no sabían cómo usar herramientas tecnológicas, a un momento 
donde ya lo sabían hacer. Sin embargo, en la actualidad las discusiones son variadas; 
están las posiciones donde se afirma que hubo un retroceso en la calidad educativa y 
otros sectores, sobre todo el privado, donde la educación virtual, no remota, sino aque-
llas instituciones de educación superior que ya tenían programas virtuales, vieron su 
matrícula de estudiantes aumentada y salieron más fortalecidos que la institución pú-
blica, pues se demostró que lo virtual es una opción que puede brindar educación de 
calidad y, sobre todo, más flexible y con más impacto en cobertura. 

Las instituciones que no tenían programas virtuales tuvieron más dificultades, 
muchas no avanzaron de manera estratégica hacia la enseñanza virtual, sino que se 
dedicaron a hacer entrega de contenidos o guías (Crawford et al., 2020) y a ofrecer 
clases en línea sincrónicas replicando sus modelos de enseñanza presencial. En otros 
casos, utilizaron las nuevas posibilidades que ofrecen los recursos tecnológicos: foros, 
chats, videoconferencias, de tal manera que se desarrollaron mejores aprendizajes en 
los estudiantes (Varguillas y Bravo, 2020).

Uno de los acuerdos más extendidos quizás, que se obtuvo del proceso que surgió 
con los confinamientos y que se vio aumentado en indicadores en las universidades en 
general, fue el de la tecnología facilitando el intercambio educativo entre países, a tra-
vés de modelos de cooperación internacional horizontal. En la actualidad estos tienen 
como propósito la transferencia de conocimientos, de recursos y de información. Estos 
modelos de cooperación contribuyen al funcionamiento de comunidades de aprendi-
zaje basadas en internet, redes internacionales de conocimiento y abren la posibilidad 
de participar en proyectos comunes entre países. Con este tipo de cooperación, univer-
sidades de diferentes regiones del mundo pueden realizar conjuntamente proyectos 
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de investigación, desarrollar estrategias para la movilidad de estudiantes y profesores, 
realizar grados homogéneos y articulados y ofrecer programas de doctorado y maes-
tría en línea a estudiantes en todo el mundo (De Armas et al., 2019). 

En Europa, como ya se ha mencionado, la educación superior basada en internet 
tiene una posición ventajosa debido a la disponibilidad de recursos económicos y tec-
nológicos. La comunidad europea estableció una política de cooperación horizontal 
denominada Erasmus Mundos, que desarrolló cursos de maestría en todo el continen-
te con lo cual lograron fortalecer las relaciones interculturales, la calidad de la econo-
mía basada en el conocimiento y adaptar sus políticas y tareas administrativas para 
lograr estudiantes de alta calidad (De Armas et al., 2019).

Este tipo de educación ha traspasado fronteras gracias a la utilización de sistemas 
de gestión y aprendizaje en línea, que permiten vincular a los actores de países desa-
rrollados y en vía de desarrollo, con la idea de dar a los estudiantes de territorios como 
África y América Latina los conocimientos, los recursos y la tecnología que se produ-
cen en los países con mejores niveles socioeconómicos. Un ejemplo que da cuenta de 
la educación internacional basada en internet es un programa de maestría liderado 
por una Universidad de Noruega, la Universidad de las Naciones Unidas y Universida-
des Asociadas de Sudáfrica, en el cual se utilizó un sistema de gestión del aprendizaje 
(LMS), evaluaciones en línea, tareas en grupo e individuales, investigación de campo y 
dos reuniones presenciales, una realizada en Noruega y otra en Sudáfrica. Esto permi-
tió que los estudiantes mantuvieran su lugar de residencia y a la vez pudieran estar en 
contacto con otras culturas y otros conocimientos (Angen, 2014). 

Finalmente, es importante resaltar que este universo de desarrollos tecnológicos, 
que de manera acelerada innova en las plataformas de redes sociales, interacciones en 
la web, transacciones financieras, redes públicas de vigilancia, comercio en línea, sof-
tware empresarial, servicios de localización de teléfonos móviles e incluso los objetos 
conectados a internet de las cosas, son fuentes claves de conocimiento que llevan a la 
sociedad a la cuantificación digital, el cálculo algorítmico y al aprendizaje automático. 
Este interés creciente por los datos ha permeado ámbitos sociales, culturales y econó-
micos y la educación no ha sido ajena (Castaneda y Selwyn, 2018).

En este orden de ideas surge el concepto de “universidad inteligente”, en la que los 
datos y la tecnología automatizada se convierten en parte integral del funcionamiento 
para definir los planes de estudio, la pedagogía y la evaluación de los estudiantes. Esto 
impulsado por las exigencias existentes en cuanto a una rendición de cuentas men-
surable, las evaluaciones internacionales a gran escala, la proliferación de resultados, 
de métricas e indicadores, desde los primeros años de escuela hasta la educación su-
perior (Williamson et al., 2020). Para algunos autores esta automatización y difusión 
de datos de las universidades, profesores y estudiantes, se constituye como una nueva 



3 4

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

forma de vigilancia, comercialización, medición internacional del rendimiento, de la 
gestión institucional, que limitan la autonomía universitaria y la toma de decisiones 
(Castaneda y Selwyn, 2018).

  C O N C L U S I O N E S
Las tecnologías han tenido una rápida expansión en la última parte del siglo XX y 

en lo que va corrido del siglo XXI, con un impacto significativo en la educación superior 
tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo. Los casos analizados en este 
capítulo son prueba del potencial de la tecnología para apoyar y sostener formas de 
aprendizaje significativas y eficaces. Este vertiginoso avance de todos los dispositivos 
digitales y las redes han transformado, sin duda alguna, la generación y la circulación 
del conocimiento, las formas de enseñar y aprender y, especialmente, las dinámicas de 
relacionamiento en los entornos académicos.

Entre los principales impactos se puede destacar la proliferación de la informa-
ción disponible de manera instantánea, la posibilidad de circular conocimiento cien-
tífico, el desarrollo de nuevas prácticas educativas dentro y fuera del aula de clase, 
la transformación en los roles de profesores y estudiantes, mayor autonomía de los 
estudiantes, trabajo colaborativo, aprendizaje activo, la solución de problemas y un 
aumento de la interacción de los implicados en el proceso pedagógico, sin límites es-
pacio temporales.

Sin embargo, persisten retos referentes a la apropiación de las tecnologías en la 
educación superior que tienen que ver con que han sido utilizadas tradicionalmente 
en las facultades de informática e ingeniería, dejando rezagadas las humanidades y 
ciencias sociales. En consecuencia, no ha sido una asignatura transversal, para profe-
sores y estudiantes, lo que evidencia la resistencia del personal docente que a menudo 
desarrolló su carrera en la era predigital y se resisten a introducir las tecnologías en la 
enseñanza (Rózewski et al., 2019).

En el marco de estas experiencias se evidencia un creciente interés por el uso y 
la apropiación de las tecnologías para facilitar los procesos pedagógicos. En términos 
generales, los resultados de los estudios descritos demuestran que su correcta aplica-
ción permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilita el aprendizaje 
autónomo, mejora la didáctica de la enseñanza. También cabe resaltar que este tipo 
de enseñanza tiene grandes retos como son la alfabetización digital de profesores y 
estudiantes, cerrar brechas tecnológicas que persisten en el territorio, la sostenibilidad 
de las experiencias y fortalecer los sistemas de evaluación. (Piedra et al., 2018).
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Se puede afirmar que habilitar, mejorar o potenciar el aprendizaje en los últimos 
veinte años ha estado asociado a los importantes avances de la tecnología (Hender-
son et al., 2019). Estas dinámicas aportan novedosas formas de conversar, estéticas, 
narrativas, formas de relacionamiento y también implican un uso ético, que proteja la 
privacidad y la información de quienes participan de las nuevas esferas virtuales.

Por supuesto, el haber enfrentado una educación de emergencia, provocada por 
los confinamientos para enfrentar los contagios de Covid-19, aumentó la confianza de 
ciertos sectores sobre el rol de la tecnología cuando es usada por los docentes dentro 
de sus procesos de enseñanza, más allá de solo de utilizarla para comunicarse con los 
estudiantes de manera sincrónica. Es decir, la tecnología en sí misma no garantiza cali-
dad de los procesos de aprendizaje, es la manera como la entendemos y la implemen-
tamos en las clases lo que garantiza su verdadero potencial. Para que esto sea posible, 
universidades y docentes deben seguir trabajando articulados con el fin de encontrar, 
cada vez más, las maneras en que la tecnología puede aumentar los aprendizajes en 
los estudiantes.
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  R E S U M E N

Una vez más la educación virtual se convirtió en el reto diario. Se calculó que 
para mayo del 2020 se detuvo de diversas formas el aprendizaje en todos los 
niveles: más de 1.200 millones de estudiantes, de los cuáles más de 160 millo-

nes son latinos. Objetivo: identificar las diferentes estrategias adaptadas al aprendiza-
je basado en problemas y su influencia en el desarrollo de habilidades en estudiantes 
y docentes de educación superior en tiempos de pandemia. Herramienta metodoló-
gica: se diseñó e implementó una estrategia educativa en el marco de la asignatura 
Promoción de la salud y Salud de la comunidad IV, en la que se vincularon estudiantes 
de tercer semestre del programa de Terapia Respiratoria en Colombia y estudiantes 
de sexto semestre de la Licenciatura Médico Cirujano y Partero en México. Este proce-
so se realizó en el marco de la investigación acción participativa, fomentado y guiado 
por docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, seccional Pereira, y el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad 
de Guadalajara México, en el desarrollo de proyectos de aula enfocados en la solución 
a problemas reales, siguiendo un proceso metodológico en el Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP). Resultados de aprendizaje: los estudiantes pudieron construir su 
conocimiento a partir de situaciones reales y a la adquisición de información adicional 
que los llevó a entender la problemática en salud y además a encontrar el mejor recur-
so de solución y la libre expresión de ideas, opiniones o criterios propios, convirtiéndo-
se en agentes de cambio en su quehacer profesional.

Palabras clave: desarrollo de habilidades, desigualdad, estrategias de aprendi-
zaje, innovación.

  I N T RO D U C C I Ó N

A lo largo de la historia la experiencia del ser humano y su convivencia con el 
medioambiente ha representado un verdadero reto en cuanto a la salud y 
la educación. Las pandemias han marcado la vida pública y privada, el fun-

cionamiento de la sociedad y el impacto en la economía mundial. En la actualidad 
el Covid-19 es uno de los principales retos a la salud poblacional, su gran virulencia y 
letalidad ha ocasionado millones de enfermos y muertes y, por tanto, graves daños a la 
salud de los individuos y sus familias (Molina-Molina, 2020, p.7).
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Las consecuencias no han sido únicamente en el aspecto físico, se ha evidenciado 
un impacto en cada una de las esferas del ser humano, y con esto en cada uno de los 
contextos en los que se desempeñan. Un claro ejemplo es en la educación, en la cual 
se optó por el cierre masivo de las instituciones y la cancelación de actividades presen-
ciales (Alcántara Santuario, 2020). De acuerdo con la Unesco, alrededor de doscientos 
países tuvieron que modificar sus planes educativos como una acción de contención 
contra el contagio y prevención de las consecuencias para sus comunidades (Cepal y 
Unesco, 2020).

Estas decisiones llevaron a la modificación y generación de nuevas estrategias 
de enseñanza-aprendizaje a todos y cada uno de los actores involucrados en el pro-
ceso formativo, dando paso a estrategias mediadas por las tecnologías (Miguel Ro-
mán, 2020), situación que puso en evidencia las brechas, así como la fragilidad de los 
sistemas educativos, llevándolos al aprendizaje y reinvención de todos los procesos 
para garantizar la continuidad de los servicios educativos (Otero y Rodríguez, 2020; 
Ruiz, 2020). Estos cambios y adaptaciones a esas nuevas realidades generaron diver-
sos efectos, como la falta de socialización, interacción con pares, aunque también per-
mitió trascender fronteras, crear lazos y alianzas para lograr una educación con una 
visión global (Álvarez et al., 2021).

La formación del recurso humano en salud fue un tema de preocupación, lo que 
llevó a la implementación de acciones para suplir las necesidades de conocimiento, 
interacción y práctica bajo la premisa del cuidado, la prevención y contención de la sa-
lud de estos, sus familias, así como del equipo docente (González-García et al., 2020).

Los procesos de salud-enfermedad se caracterizan por estar dominados por un 
pensamiento hegemónico, en el que la atención se centra en la enfermedad y no en la 
protección de la salud. La determinación social de la salud es una de las categorías del 
pensamiento latinoamericano en el que se organiza la práctica científica y sus capaci-
dades creadoras, impulsando así a la colectividad a crear un espacio de lucha por una 
sociedad y un estado nuevo (Garelli y Dumrauf, 2021a).

Durante el periodo de aislamiento social por el Covid-19 las instituciones forma-
doras de recursos humanos en salud tuvieron que adaptarse a nuevos programas y 
formas de evaluación continua, en los que las estrategias para adquirir los conoci-
mientos, la participación activa y proactiva de los estudiantes fueron las principales 
herramientas, ya que el confinamiento limitó las actividades presenciales provocando 
una interacción y experiencia diferente donde el contacto con el núcleo familiar fue 
pieza clave para su desarrollo. Lo anterior evidenció la práctica de modelos didácticos 
de aprendizaje por competencias, el aprendizaje estratégico y la toma de decisiones 
basada en resultados, sistematizados en nodos problematizadores y proyectos forma-
tivos, los cuales articulan el saber, interrelacionan procesos, movilizan experiencias y 
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resuelven problemas, teniendo gran importancia la retroalimentación y reproducción 
del conocimiento (Tobón Sergio, 2005). 

Jaime Brehil y la epidemiología crítica plantean una serie de claves llamadas con-
tra hegemónicas transformadoras, en la que enfatiza la transformación de los mode-
los explicativos y su lógica basados en la docencia y la investigación (Brehil y Krieger, 
2021). El concepto de estrategias didácticas va más allá de un conjunto de acciones, 
el cual debe referirse a los esfuerzos sistémicos para la identificación de las necesida-
des y la organización integral educativa, con el fin de caracterizar las condiciones de 
la población y la movilización de los recursos educativos necesarios para responder a 
dichas condiciones (Guevara, 2017, p.3).

En la experiencia con el Covid-19 fueron los mismos estudiantes, en conjunto con 
los docentes, quienes construyeron las dinámicas para salir adelante con los progra-
mas educativos, implementando dichas estrategias apoyados siempre por el docente y 
las tecnologías de la información, las cuales se han incorporado en la educación como 
parte del conocimiento. Es por esto por lo que la implementación de las herramientas 
tecnológicas durante el periodo de aislamiento social fue una de las principales armas 
para la innovación en salud.

Dichas herramientas permitieron a las instituciones asumir el reto de implemen-
tar diversas estrategias de aprendizaje y actualización de la comunidad educativa, lo 
que simplificó notablemente la educación en este tiempo de pandemia. A su vez, el 
conocimiento ha tenido una evolución que permite construir una amplia base en los 
espacios académicos y también en los niveles de aplicación, generando un círculo vi-
cioso entre lo tradicional y los modelos activos de aprendizaje.

Las teorías pedagógicas a lo largo del tiempo han venido evolucionando y hoy 
establecen un conjunto de reglas, constituyéndose como organización dinámica de la 
educación en sistemas complejos e integrales para responder con rapidez a los cam-
bios competitivos del sistema educativo, donde se asume el conocimiento no solo 
desde lo cognitivo sino como un conjunto de actividades socioafectivas y habilidades 
motrices, psicológicas y cognoscitivas, que comprenden el saber hacer, saber saber y 
saber ser (Tobón Sergio, 2005).

Por lo tanto, el confinamiento y la creciente problemática en salud llevó a las ins-
tituciones de educación y a sus docentes a replantear y diseñar otras estrategias de 
aprendizaje para dar continuidad al proceso educativo desde los encuentros remotos 
y dar cumplimiento a las competencias a desarrollar en cada asignatura, con el fin de 
que el estudiante no tuviera que sufrir tantas fluctuaciones en su proceso de apren-
dizaje. Por ello, en busca de mantener la calidad de la formación y en aras de generar 
destrezas y habilidades en el quehacer específico de los estudiantes se implementó el 
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“aprendizaje basado en problemas”. Este no debe utilizarse de manera aislada, ya que 
permite al estudiante tener bases sólidas en el contexto práctico para la resolución 
de problemas, posibilitando evaluar los resultados de aprendizaje, lo cual facilita que 
el proceso de enseñanza sea activo y colaborativo; centrándose más en el estudiante 
como un proceso dinamizador e integrador de conocimiento, pensamiento crítico-re-
flexivo y solución a problemas reales. Al mismo tiempo posibilita que los criterios de 
evaluación sean procesos continuos, formativos, transparentes, flexibles e integrales, 
con mejor planeación metodológica en las técnicas evaluativas, articulando conoci-
miento y desempeño, e involucrando al estudiante para demostrar competencias en 
la organización de su saber hacer, proponer soluciones, explicar hechos y situaciones 
e interrelacionar procesos.

Por su parte el ABP se ha convertido en modelos didácticos alternativos, porque 
sale de lo tradicional y da el paso a procesos activos dando la posibilidad a los estu-
diantes de acercarse al conocimiento a partir del análisis de situaciones problema, a 
partir de las cuales se busca la integración de los conocimientos para dar respuesta a 
la situación de interés. Esto, a su vez, permite el desarrollo de habilidades y la apro-
piación de los conceptos propios de la disciplina, aplicados a una situación particular 
(Barrows, 1986). 

 F I G U R A  1 .
C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  m o d e l o  d e  a p r e n d i z a j e
Fuente: elaboración propia.
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En el ABP se genera un cambio en el paradigma de enseñanza-aprendizaje, en el 
cual el aprendizaje se centra en el estudiante, los profesores son guías/facilitadores, 
los problemas son el medio a través del cual se logra la apropiación y aplicación de 
los conocimientos de cada área del saber. Además de esto, el rol de los estudiantes es 
activo, es decir, se promueve un aprendizaje autodirigido (Escribano y del Valle, 2015). 
En la figura 1 se observa el proceso de ABP.

  O B J E T I VO  G E N E R A L
Identificar las diferentes estrategias adaptadas al aprendizaje basado en proble-

mas y su influencia en el desarrollo de habilidades en estudiantes y docentes de edu-
cación superior en tiempos de pandemia.

  O B J E T I VO S  E S P E C Í F I C O S
1. Involucrar al estudiante en el reto de problemas.

2. Realizar una búsqueda de problemas en salud y factores de riesgo presentes 
en el núcleo familiar.

3. Implementar estrategias y recomendaciones en el mejoramiento de 
problemas en salud y hábitos saludables.

4. Promover en los estudiantes la responsabilidad del autoaprendizaje.

  M A RC O  T E Ó R I C O
A lo largo de la historia, las emergencias sanitarias han causado un sin fin de di-

ficultades para el ser humano. Las enfermedades infectocontagiosas de origen viral 
como el Covid-19 se caracterizan por tener una gran capacidad de propagación, una 
alta mortalidad y las consecuencias han sido fatales en la sociedad. Más allá de la mor-
talidad, la aplicación de estrategias y políticas de salud, así como la experiencia de lo 
vivido en 2020 a la fecha, impone nuevos retos y tareas pendientes en la educación, las 
cuales son prioritarias para la reducción de las brechas del conocimiento y el desarro-
llo de la sociedad (Cepal y Unesco, 2020).

Los objetivos de desarrollo sostenible la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) plantean como prioritario el aseguramiento de la salud y la educación como 
derecho humano, donde cada persona tenga acceso a la educación de manera efec-
tiva y de calidad (ONU, 2018). Sin embargo, gran parte de las dificultades experi-
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mentadas al interior de los países se presentan en el área de la educación, lo cual se 
agudizó como consecuencia de la pandemia, en la cual se evidenciaron las brechas 
tecnológicas y de acceso que existen en muchos países. En este contexto, tanto los 
estudiantes como los docentes se han vuelto vulnerables al afrentarse a diversos 
problemas físicos, emocionales y económicos como daños colaterales de la enfer-
medad (Cepal, 2020).

Es importante señalar que antes de la pandemia ya existían diversas dificultades 
en materia de educación. Es posible que millones de jóvenes alrededor del mundo ya 
no contaran con acceso a la educación de calidad, el cual se agudizó al declararse la 
emergencia sanitaria. Para ello, la ONU, en respuesta a la catástrofe sanitaria mundial, 
respondió con diversas acciones y alianzas como respuesta, con el objetivo de proteger 
el bienestar y garantizar el acceso a un aprendizaje continuo de millones de estudian-
tes a nivel mundial. A través de estas se promovió la inversión para alfabetización y la 
infraestructura digital, en las que prevalecieron los métodos de enseñanza flexibles, 
las tecnologías digitales y la modernización de los planes de estudio. Lo anterior con el 
fin de hacerle frente no solo a los retos de la pandemia, sino de crear sistemas educati-
vos de calidad, inclusivos y adecuados (ONU, 2018).

Parte de las actividades planteadas como consecuencia de las medidas de aisla-
miento social alrededor del mundo, fue que las autoridades universitarias se abrie-
ran campo hacia la tecnología (Aguilar Gordón, 2020). Es posible que la virtualidad 
se haya convertido en la herramienta más importante para evitar la propagación del 
virus en la comunidad docente, estudiantil y sus familias. Esta reemplazó a los esce-
narios presenciales desplazando el contacto social mediante dispositivos digitales, 
convirtiendo la relación educador-educando en una relación asimétrica y posible-
mente con gran desigualdad, misma que fue visiblemente una de las principales 
consecuencias a nivel mundial, obligando a las instituciones a reformarse e invertir 
en la educación virtual. 

Además, es probable que exista un fenómeno dominó en el que se evidenció la 
violencia simbólica por la falta de acceso, aptitudes o competencias, tanto de la comu-
nidad académica como de los estudiantes (Aguilar Gordón, 2020). El hecho de utilizar 
las TIC como herramienta fundamental para el desarrollo curricular provocó diversas 
dificultades, desde la suspensión de actividades en las escuelas, hasta la modificación 
de planes de estudio. La virtualidad se convirtió en la herramienta más importante 
para evitar la propagación del virus en la comunidad estudiantil y sus familias.

Dado que la educación es un derecho humano y un bien común global, debe ser 
tomado como piedra angular en la generación de igualdad en la sociedad. Cuando se 
derrumban los sistemas educativos no es posible mantener un óptimo desarrollo y 
equilibrio en la sociedad (ONU, 2020).
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Aprendizaje basado en problemas

Barrows (1986) evidencia la fortaleza de utilizar problemas como un punto de 
arranque para obtener nuevos conocimientos. Hoy el avance de la tecnología y el cam-
bio de paradigmas ha dado entrada a una serie de cambios en la relación docente-es-
tudiante, en la que las metodologías docentes se caracterizan por el papel del estu-
diante como protagonista en el reto de aprender, provocando que la planificación del 
docente adquiera una importancia en la práctica profesional para guiar al alumno en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. Así mismo, la aplicación de métodos innovado-
res en la docencia le dan las herramientas al profesor para que el alumno desarrolle las 
competencias y adquiera dichas herramientas (Escribano y del Valle, 2015). 

Por lo anterior, y al centrar a la sociedad como parte esencial de los procesos 
educativos, la epidemiología crítica se convierte en un punto clave para el análisis del 
impacto en la educación en salud de manera colectiva. El concepto epidemiológico 
de estilos de vida se ha asociado desde diversas corrientes teóricas con el objetivo de 
visualizarlo de una manera holística, en la que los procesos y estructuras sociales se 
visualizan en el punto medio, donde la educación se encuentre en equilibrio entre los 
diversos paradigmas desde la comprensión a la conceptualización y la práctica (Garelli 
y Dumrauf, 2021b).

En este sentido, el método de aprendizaje basado en problemas ha logrado supe-
rar las limitaciones del aprendizaje tradicional, centralizando como actor importante 
al estudiante como estímulo para el desarrollo de habilidades. A partir de esto, dife-
rentes autores señalan que el ABP usa problemas reales para adquirir conocimiento 
específico e integra nuevos conocimientos a partir del trabajo creativo que busca solu-
ción a la problemática planteada, mediante el trabajo guiado y autodirigido (Gil-Gal-
ván, 2018; Sepúlveda et al., 2021). Por lo tanto, se puede determinar que esta estrategia 
se caracteriza por:

•	 Fomenta la participación del estudiante como actor principal del proceso de 
enseñanza/aprendizaje.

•	 Parte de hipótesis y problemas reales.
•	 Estimula el diálogo.
•	 Potencia el desarrollo de habilidades a través del aprendizaje por 

competencias en áreas específicas de su quehacer profesional.
•	 Involucra de forma activa al estudiante en su proceso de aprendizaje.
•	 Posibilita la autorregulación del aprendizaje.
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•	 Los docentes participan como tutores que organizan su currículo con 
temáticas en diferentes niveles de complejidad.

Además, los docentes dentro de los modelos alternativos de enseñanza/aprendi-
zaje deben contar con ciertas cualidades para dirigir la estrategia de ABP, en la que se 
describen las siguientes: (Gil-Galván, 2018).

•	 Tener habilidades curriculares.
•	 Ser recursivo.
•	 Habilidades para la organización e interacción de grupos.
•	 Servir como moderador de evaluaciones significativas y el desarrollo de 

habilidades en las diferentes técnicas e instrumentos de evaluación.
•	 Motivar, sintetizar información, facilitar los recursos y estructurar su 

pedagogía.
•	 Ser flexible frente a la postura argumentativa del estudiante.
•	 Conocer la habilidades y debilidades de los estudiantes.
•	 Tener disposición para resolver dudas de los estudiantes.
•	 Experto en la temática a tratar.
•	 Capacidad de aprender y desaprender.

Para que el modelo responda a nuestra práctica docente los autores Díaz-Barriga 
y Hernández (2010) propusieron tres fases para la implementación de la estrategia di-
dáctica y de esta forma garantizar un currículo integrado que responda a la incorpora-
ción de modelos por competencias, evaluación formativa y a la formación crítica y re-
flexiva basada en problemas relevantes. En la figura 2 se describe cada una de las fases. 

 F I G U R A  2 .
Fa s e s  d e l  A B P
Fuente: elaboración propia, adaptado de Luy-Montejo (2019).
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Herramienta metodológica 

1. Descripción metodológica 

La planificación conjunta del aprendizaje se llevó a cabo en el marco de la asig-
natura Promoción de la salud y Salud de la comunidad IV, donde participaron estu-
diantes de tercer semestre del programa de Terapia Respiratoria y estudiantes de sexto 
semestre de la Licenciatura Médico Cirujano y Partero; guiados por docentes de la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del Área Andina, seccional 
Pereira, y el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara México, 
en el desarrollo de proyectos de aula enfocados en la solución a problemas reales, si-
guiendo el proceso metodológico del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Este 
define de manera efectiva problemas y desarrolla soluciones, conservando la estruc-
tura didáctica. El proceso inicia identificando necesidades, para con base en ello im-
plementar oportunidades de mejoras. Las etapas que constituyen la metodología se 
describen a continuación.

2. Procedimientos o fases metodológicas 

Definir: se estableció la problemática durante una semana con la aplicación de 
una encuesta breve al grupo familiar con el que convivía cada estudiante; se evalua-
ron variables sociodemográficas incluyendo peso medido, talla medida, IMC, perí-
metro abdominal medido y presión arterial medida. Además, se realizaron pregun-
tas que describieran el estado de la salud de cada persona, tamizaje en el consumo 
de tabaco, grado de disnea medida e inmunización contra Covid-19. Dependiendo 
de las interacciones encontradas se redefinieron conceptos de soluciones viables y 
tangibles.

Conocer: se analizó y realizó la investigación en la problemática en salud identifi-
cada o hábitos pocos saludables, desde un aspecto teórico, normativo y social.

Generar: en esta fase se desarrolló la mayor cantidad de ideas posibles para llevar 
a cabo la ejecución de la propuesta con el fin de solucionar o transformar la problemá-
tica en salud o hábitos pocos saludables. La duración fue de once semanas.

Aprender: en esta fase se socializó el análisis y los hallazgos más significativos de 
la estrategia implementada, mostrando la capacidad de enfrentar problemas especí-
ficos en situaciones reales.

Para el desarrollo del ABP (figura 3) se realizaron 4 fases del proceso. La prime-
ra estuvo principalmente orientada en conocer clínicamente la situación de salud 
del grupo familiar. De esta manera se involucró al estudiante al reto de problemas, 
partiendo del contexto real evaluado. En la segunda se planteó la problemática con 
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base en los hallazgos, encontrando la mejor ruta en el entendimiento y manejo del 
problema. La tercera se centró en la generación y aplicación de una propuesta de so-
lución que originara la forma de una nueva conducta que condujera a un cambio o 
transformación del estado de salud o hábitos saludables adecuados. Finalmente, para 
la cuarta fase, y teniendo los procesos anteriores, se socializó la experiencia final con 
los hallazgos más significativos obtenidos en la propuesta de solución.

Resultados de aprendizaje

Análisis del aprendizaje

Se estableció una relación significativa entre el modelo alternativo y la cons-
trucción de actividades de aprendizaje que condujeron a una oportunidad de me-
joramiento a hábitos pocos saludables y a factores que impactan negativamente la 
salud de la familia. Así mismo, se evidenció que el modelo de ABP tiene un impacto 
positivo en nuestra práctica docente, ya que los estudiantes tuvieron la posibilidad de 
balancear el conocimiento y lo práctico para manejar el problema que se les presentó 
como una incógnita por resolver. En el momento que identificaron factores de riesgo 
para enfermedades crónico-degenerativas, como sobrepeso, obesidad, sedentarismo 
y hábitos pocos saludables, se presenta un análisis sobre las diferentes problemáticas 
encontradas en los familiares de los estudiantes.

Se realizó una caracterización de la población estudiada, en ambos grupos por 
sexo y edad, encontrándose que la mayoría de la población que participó en la inter-
vención estuvo en el grupo de edad de los 18 a 59 años, como lo señala la figura 1. 

 F I G U R A  3 .
P r o c e d i m i e n t o s  o  f a s e s  m e t o d o l ó g i c a s
Fuente: elaboración propia.
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Caracterización sociodemográfica familiar
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 F I G U R A  4 .
C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e s t u d i a d a  p o r  e d a d e s .
Fuente: elaboración propia.

Se realizó una caracterización de la población estudiada a partir de la edad y el gé-
nero, así como su frecuencia de aparición, ya que al tratarse del periodo de aislamiento 
social como consecuencia de las medidas de contención y mitigación del Covid-19, los 
grupos de edad con mayor aceptación y participación en la intervención fueron los de 
18 a 59 años, los cuales representaron el principal grupo afectado durante la primera y 
segunda ola de la pandemia de Covid-19 tanto en México como en Colombia (Pérez-Ze-
peda et al., 2021).

Para detectar las enfermedades crónico-degenerativas en la población estudiada, 
se les solicitó información sobre el diagnóstico reciente de diabetes mellitus, hiperten-
sión, dislipidemia, así como la presencia de alguna cardiopatía y enfermedad renal, de 
acuerdo con los grupos de edad. Cabe destacar que solo se logró realizar seguimiento 
en relación con el peso, el cual posiblemente fue una de las principales consecuencias 
del aislamiento, debido a los factores de riesgo asociados a los malos hábitos alimen-
ticios como lo muestran las figuras 5 y 6.
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 F I G U R A  5 .
E n f e r m e d a d e s  n o  t r a n s m i s i b l e s
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  6 .
R i e s g o  y  p e r í m e t r o  a b d o m i n a l
Fuente: elaboración propia.

Factores de riesgo y cambios identificados
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 F I G U R A  7 .
C a t e g o r í a s  I M C  e n  n i ñ a s  d e  0  a  9  a ñ o s
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  8 .
C a t e g o r í a s  I M C  e n  a d o l e s c e n t e s  d e  1 0  a  1 9  a ñ o s
Fuente: elaboración propia.
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Índice de masa corporal (IMC)

Para lograr realizar las mediciones de IMC en la población estudiada, se solicitó realizar 
dichas mediciones durante las once semanas y en condiciones de ayuno. Fue difícil realizarlo 
con todos. Sin embargo, un hallazgo alarmante es que más del 40 por ciento de la población 
de niños de 0 a 9 años fue categorizada con sobrepeso, como lo muestran las figuras 7, 8 y 9.

 F I G U R A  9 .
C a t e g o r í a s  I M C  e n  a d u l t o s  d e  2 0  a  5 9  a ñ o s
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  1 0 .
C a t e g o r í a s  I M C  e n  a d u l t o s  m a y o r e s  d e  6 0  a ñ o s
Fuente: elaboración propia.
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Coincidentemente, tanto los menores de nueve años como los adultos mayores 
categorizados en la población estudiada demostraron, en igualdad de condiciones, 
presentar diversos factores de riesgo como lo fue la obesidad. Así mismo, existió una 
correlación en la presentación de sobrepeso y obesidad durante las once semanas, lo 
cual podría indicar que la reducción de peso no haya sido significativa, como lo mues-
tra la figura 10.

Los estudiantes pudieron construir su conocimiento a partir de situaciones reales y a 
la adquisición de información adicional que los llevó a entender la problemática en salud y 
además a encontrar el mejor recurso de solución y la libre expresión de ideas, opiniones o 
criterios propios; convirtiéndose en agentes de cambio en su quehacer profesional.

Posteriormente, la estrategia educativa permitió incorporar totalmente al estu-
diante a una problemática real basada en métodos modernos de enseñanza y centra-
da en el alumno, brindando una formación sólida para el desarrollo de habilidades 
comunicativas, dando cumplimiento a los objetivos adaptados tanto por el docente 

 F I G U R A  1 1 .
H i p e r t e n s i ó n  a r t e r i a l  ( H TA ) 
Fuente: elaboración propia.
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 F I G U R A  1 2 .
H á b i t o s  s a l u d a b l e s  p a r a  e s t i l o s  d e  v i d a  i n a c t i v o
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  1 3 .
C o n v e r s a t o r i o  s o b r e  h á b i t o s  d e  v i d a  s a l u d a b l e s
Fuente: elaboración propia.
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como el estudiante en el proceso de aprendizaje durante la emergencia sanitaria. A 
continuación, se evidencian las diferentes estrategias implementadas.

La orientación moderna de enseñanza demostró que los estudiantes integraron 
y obtuvieron los elementos más importantes en la adquisición de habilidades como 
herramienta invaluable entre la conexión de la enseñanza y el aprendizaje a través del 
reto de problema. Esto permitió que el estudiante participara activamente en esce-
narios problémicos reales, evidenciando habilidades eficaces como parte del proceso 
educativo, en conocimiento de la situación en salud a transformar, interpretación de la 
problemática y actuación como líderes de su propio equipo.

Los estudiantes lograron un aprendizaje que favoreció la solución flexible de pro-
blemas de salud y hábitos pocos saludables, promoviendo el cambio de actitud frente 
al autocontrol y la corresponsabilidad social, a través de acciones educativas que ayu-
daron el bienestar social.

En torno al enfoque de enseñanza se logró en los alumnos habilidades de inda-
gación y búsqueda de información, iniciativa, comunicación, descubrimiento, moti-
vación por el logro e interacción social, de modo que los propios desafíos y retos se 
convirtieron en el principal objetivo para la transferencia del conocimiento. La aplica-
ción de este modelo activo de aprendizaje fue bien aceptada por los estudiantes, com-
probando que se puede vencer el miedo e inseguridades a la solución de problemas y 
que se puede construir conocimiento y llegar al tratamiento del problema a través de 
la comprensión y la creatividad, teniendo en cuenta que no existen problemas sino 
oportunidades que hacen parte de la formación basada en criterios.

  D I S C U S I Ó N
Es importante destacar el esfuerzo de los alumnos, docentes y, sobre todo, de las 

familias, que a pesar del aislamiento lograron ser receptivos al participar en el proceso 
investigativo. Es posible que se genere un cambio en la toma de decisiones de los par-
ticipantes de la investigación. Ahí es donde recae la importancia de los estudios de se-
guimiento, que quizás permitan el surgimiento de motivaciones para continuar con los 
cambios de estilos de vida (Bastías Arriagada y Stiepovich Bertoni, 2014).

Durante el desarrollo de la intervención educativa la participación de los estudian-
tes con sus familiares fue activa, ya que durante las mediciones de las constantes vitales 
y la promoción de estilos de vida saludables los participantes fueron adquiriendo la in-
formación y las recomendaciones para mejorar su salud, puesto que se vieron envueltos 
en situaciones reales al tiempo que iban haciendo el seguimiento semana a semana; 
el acompañamiento fue verdaderamente significativo en el proceso de atención. Es por 



6 3

in n o va c i ó n y Pa n d e m i a:  c a m i n o s P o r a n d a r e n t r e l a e d u c a c i ó n s u P e r i o r, l a d e s i g u a l d a d y l a s a l u d

ello que los estilos de vida se relacionan con la disminución de la probabilidad de adqui-
rir enfermedades crónico-degenerativas (Bastías Arriagada y Stiepovich Bertoni, 2014).

Desde los diferentes modelos pedagógicos que se dan en la educación, el método 
ABP buscó enfocarse en la motivación para el aprendizaje y la adaptación que este tenía 
en los estudiantes durante el tiempo de pandemia. Aunque se evidenciaron resultados 
positivos en el proceso, no fue fácil realizar la experiencia al momento de planear la me-
todología y las intervenciones en casa con el equipo debido a las diferencias entre los ho-
rarios de trabajo y de descanso, así como el creciente número de diferentes actividades 
académicas y problemas de conectividad para los encuentros remotos, lo que llevó a im-
plementar un horario fijo para la atención y medición de los familiares de los estudian-
tes. Estas barreras hicieron difícil la tarea de presentar resultados sólidos y contundentes 
para el aprendizaje y la toma oportuna de decisiones a lo largo del periodo académico.

Está demostrado que la visión que tenemos de los diferentes modelos pedagó-
gicos modernos es un factor determinante para el proceso educativo integral del es-
tudiante porque permite desarrollar habilidades comunicativas y solución de proble-
mas, con el establecimiento de metas reales, evitando que el resultado de aprendizaje 
sea endeble y mecanizado.

La enseñanza con orientación moderna fue quizás el método más importante 
que garantizó nuestra supervivencia en el mundo educativo complejo y cada vez difícil 
de sobrellevar en el tiempo de pandemia. El disponer de varias formas de enseñan-
za permite organizar un ambiente motivacional sano para el proceso de aprendizaje, 
algunas personas tienen habilidades creativas y construyen así sus propias alianzas 
para la participación y su saber hacer, convirtiéndose en los arquitectos de su propio 
ambiente de aprendizaje.

Según diferentes metáforas del aprendizaje, los cambios evolutivos y tecnoló-
gicos han ejercido influencia sobre la capacidad de búsqueda y exploratoria, lo cual 
lleva al estudiante a un individuo más autónomo y regulador, entendiendo sus pro-
pios procesos cognitivos. Es por eso por lo que los modelos pedagógicos modernos se 
interrelacionan con la teoría constructivista, porque le permite al alumno construir su 
conocimiento a partir de la experiencia, ideas previas y elementos personales y como 
consecuencia cambia el papel del docente. Este ya que no es dador de conocimiento, 
sino que participa activamente en la exploración del conocimiento para que el estu-
diante tenga la capacidad de sentir pasión y darle sentido a su proceso educativo. Por 
lo tanto, la exploración es uno de los comportamientos que más garantiza el desarro-
llo cognitivo, permitiendo aumentar la compilación de recursos para afrontar retos.

Con respecto a lo anterior, la implementación de nuevas estrategias de aprendiza-
je debe estar primordialmente encaminada a crear procesos donde se intervienen de 
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forma integral a los estudiantes y a los factores susceptibles a transformar, partiendo 
de un análisis del conocimiento individual y la forma en la que cada alumno aprende, 
y cómo estos se asocian entre sí y magnifican las posibilidades de un cambio o trans-
formación del conocimiento.

Dentro de esta propuesta curricular no se encontraron estudios que permitieran 
relacionar criterios frente a la evaluación efectiva y continua de las habilidades adqui-
ridas en los estudiantes en tiempo de pandemia que permita disminuir las barreras en 
el proceso de enseñanza remoto y el control del aprendizaje, lo importante no es solo 
descubrir que se pueden presentar habilidades cognitivas, sino ser capaz de modificar 
los estándares de enseñanza para no coartar la libertar de pensar y perder la capacidad 
de decisión y de crítica objetiva.

  C O N C L U S I O N E S
Con base en los resultados finales podemos concluir que la intervención realizada 

tuvo éxito en la mayoría de los temas presentados. Logramos que los familiares crea-
rán conciencia sobre distintos temas importantes en salud, así como cambios en sus 
estilos de vida con el fin de que después de esta intervención sigan poniendo en prác-
tica lo aprendido. Además, los estudiantes consiguieron un aprendizaje significativo a 
través del experimento y la participación.

Es de suma importancia la promoción de la salud dado que gran parte de las 
enfermedades pueden evitarse en un periodo prepatogénico, posibilitando el mejo-
ramiento de la calidad de vida de los familiares, estudiantes y comunidad educativa, 
mediante estrategias que eviten y detecten de forma temprana las enfermedades cró-
nico-degenerativas.

A nuestro sentir se logró una estrategia que contiene la información acertada 
para el conocimiento y el uso de métodos de aprendizaje, ya que no hay verdad abso-
luta sino estrategias que deben ser experimentadas y ejecutadas desde el aula. 
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  R E S U M E N

I ntroducción:las TIC configuran una revolución cultural profunda que cambia los mo-
dos y patrones de vida y, por tanto, está obligada a lograr cambios dramáticos en la 
educación (Underwood, 2009). Las TIC promueven el aprendizaje autónomo, auto-

rregulado, interactivo, participativo y colaborativo, porque lleva al estudiante a ser gestor 
de su propio conocimiento, asumiendo un papel protagónico de apropiar información 
que llevarán a una asimilación consciente de la información en un entorno virtual y con 
tecnología a su alcance. El docente cambia su rol transmisioncita, a administrador de 
contenidos que selecciona acorde a las necesidades de los estudiantes, acompaña, mo-
tiva y es orientador cognitivo. Sin embargo, aún existen docentes con un uso incipiente y 
limitado de las TIC, utilizándolas exclusivamente como herramienta de apoyo didáctico, 
lo que menoscaba su enorme aporte a la educación. Estos docentes no logran transfor-
mar el aula, no asumen la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado y no 
parecen estar interesados o en condiciones de resolver los grandes retos de la educación 
del siglo XXI. Objetivo: identificar estrategias didácticas activas emergentes en la prác-
tica pedagógica de Enfermería. Metodología: descriptivo, exploratorio y transversal. Po-
blación y muestra: docentes de enfermería. Instrumento con variables socioacadémicas, 
conocimientos y uso de estrategias didácticas virtuales. Resultados: en conocimientos 
un 78 % reconoce las TIC como herramientas de apoyo didáctico y un 12 % como estrate-
gia de aprendizaje virtual; en utilización de las TIC, un 88 % como apoyo didáctico y con 
mínimo uso en mapas conceptuales, mapas mentales e infografías. Conclusiones: el uso 
de las TIC es deficiente y con escaso conocimiento de estrategias didácticas virtuales, lo 
que se observa en clases expositivas.

Palabras clave: competencias digitales, enfermería, estrategias didácticas virtua-
les, práctica pedagógica, tecnologías de la información y la comunicación.
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  I N T RO D U C C I Ó N

La enfermería tiene un legado histórico importante en sus modelos educativos 
tradicionales que fueron desarrollados en largo tiempo por prácticas religiosas y 
humanísticas. Dado que la esencia de la disciplina es “el cuidado de la salud y la 

enfermedad”, lo ejercían esencialmente las comunidades religiosas, generando una 
impronta que aún persiste en algunos contextos mundiales al considerarla una voca-
ción. Eran evidentes comportamientos de sumisión, abnegación, dedicación, servicio 
y bondad, como unas características de las enfermeras, y adaptables al statu quo. La en-
fermera hoy denota las cualidades como la filosofía del cuidado, donde cabe resaltar 
que su evolución ha sido muy lenta. En los años ochenta se encuentra un currículo de 
formación muy biomédico, de pedagogía conductual, ajustado a objetivos instruccio-
nales que mide esencialmente competencias de memoria con algunas destrezas en 
modelos teóricos de enfermería con aprendizaje momentáneo y no a largo plazo. Sin 
embargo, en los años noventa con el surgimiento del Proceso de Atención en Enferme-
ría (PAE) este aprendizaje seguía siendo memorístico, lo cual imposibilitó la práctica 
docente reflexiva (Acevedo, 2009, p. 59).

Es a comienzos del siglo XXI cuando la educación superior en enfermería enfrenta 
desafíos socioeconómicos, políticos, epidemiológicos, entre otros, que la retan a res-
tructurar esa educación mecanicista, hacia una educación que transforme con calidad 
y garantía el acceso a nuevos sistemas de enseñanza, lo cual se determina por las ten-
dencias requeridas de un modelo socioeconómico globalizado, mediado por el inter-
cambio y la cooperación internacional. Sumado a esto, la necesidad de incorporar las 
TIC y el internet como las propuestas innovadoras que transforman rápidamente la 
práctica pedagógica, se requiere la construcción de nuevos modelos pedagógicos que 
fomenten la creación de comunidades de aprendizaje, con la consolidación de meto-
dologías colaborativas que lleven a comprender las nuevas formas en determinantes 
sociales de la salud y la enfermedad, los cambios en el perfil epidemiológico que per-
mitan promover en el estudiante procesos de reflexión, análisis y pensamiento crítico, 
retos definidos por la marcada globalización sujeta al capitalismo que aceleró la inno-
vación tecnológica, la formas de cuidar la salud y la enfermedad en redes de conoci-
miento y la revolución educativa que impone nuevos entornos de enseñanza-apren-

“Un modelo de escuela en la que a todos los alumnos 
se les enseña los mismos contenidos, con un mismo nivel 
de profundidad y reto, a una misma velocidad, no puede 
responder a las necesidades diferenciales de los alumnos”

(Tourón y Santiago, 2015, p. 199).
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dizaje, que propenda por una formación permanente, instaurada por dos procesos 
sociales: la acreditación de las instituciones de educación superior y la habilitación de 
las instituciones prestadoras de salud (Acevedo, 2009, p. 61).

Hoy en las escuelas de enfermería la formación de profesionales tiene un carácter 
de tipo técnico científico y no exclusivamente en las necesidades de asistencia, este 
enfoque tiene un carácter muy global de competencias y habilidades para el cuida-
do, lo que lleva a garantizar la acreditación de los programas. A partir de lo anterior, 
surgen una variedad de propuestas del aprendizaje de enfermería con una didáctica 
propia de formación centrada en el cuidado con una práctica reflexiva. Un ejemplo de 
esto lo muestran los escenarios de práctica simulada, que prepara al estudiante en un 
ejercicio simulado de su práctica clínica. Sin embargo, para algunos docentes es una 
forma didáctica de reforzar la clase expositiva del salón. La enfermería como disciplina 
humana responde a una educación en valores, además de un cuerpo de conocimien-
tos teóricos científicos (Acevedo, 2009; Carmona y Ponce, 2011).

Se colige que es urgente un transitar hacia nuevas estrategias didácticas de do-
centes y estudiantes que dinamicen los procesos de enseñanza-aprendizaje en virtud 
de los hechos sociales, económicos, culturales y políticos mediados por las redes so-
ciales de conocimiento en internet, los cuales se vuelven obsoletos rápidamente por 
avances científicos y tecnológicos, demostrando que el docente no es el único que po-
see la información y que en ocasiones es desactualizada.

El desarrollo tecnológico ha generado enormes cambios a la sociedad actual, 
transformaciones que se dejan sentir en todos los ámbitos y que tienen repercusio-
nes en las acciones que realizamos todas las personas. La creciente complejidad del 
mundo digital incide directamente en el desarrollo de los países frente a un sistema 
económico globalizado, en el cual la educación no es ajena a ello, y desde que las TIC 
llegaron han determinado otras formas de educarse como la educación remota, vir-
tual y presencial, que señalan que la educación es un proceso permanente y a lo largo 
de la vida, aceptando que por virtud de los avances científicos y tecnológicos el conoci-
miento avanza y se reevalúa día tras día, así como su didáctica y estrategias didácticas 
y los medios que facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje frente a los contenidos. 
Asumir el reto desde una práctica convencional, tradicional y fuertemente conductual 
y su transitar hacia un entorno virtual de aprendizaje (EVA) mediados por las TIC en un 
escenario de pandemia, llevó a que los docentes se apropien de estrategias didácticas 
virtuales que permitan la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje garanti-
zando continuidad de la educación en diferentes niveles educativos.

La era de la sociedad del conocimiento ha marcado cambios relevantes en todas las 
actividades humanas mediadas por las TIC, como la economía, finanzas, salud, política, 
entre otras, y sin duda la educación, donde particularmente las carreras de salud en gran 
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parte de su práctica pedagógica han privilegiado las clases magistrales. Es así como el 
escenario de enseñanza-aprendizaje ha transitado de un aula de cuatro paredes a un 
ciberespacio que ha dinamizado verticalmente las formas de transmitir la información. 
El docente no es el poseedor de la información, porque el conocimiento por virtud de la 
internet está situado y el docente de hoy debe tener habilidades cognoscitivas o de la 
disciplina, administrativas o de gestión del conocimiento, comunicativas para establecer 
empatía con sus estudiantes, informáticas y digitales que le lleven a armonizar el acto 
pedagógico en la triada estudiante-docente y contenidos educativos.

Lo señalado enfrentó al docente tradicional a una realidad que debe asumir porque 
se ha demostrado claramente que el estudiante, en un proceso interactivo de construc-
ción de conocimiento, con un trabajo participativo, cooperativo y colaborativo en acom-
pañamiento docente, logra un aprendizaje significativo de asimilación consciente de la 
información (Moreira, 2020), con autonomía propia y un desarrollo dinámico de apren-
dizaje colectivo y no exclusivamente memorístico como la educación bancaria, psicorí-
gida, unidireccional y vertical que privilegió la memoria frente a otras habilidades como 
el pensamiento, la inteligencia, el raciocinio y el lenguaje, entre otros.

Actualmente, el conocimiento ha dejado de ser lento, escaso y estable, caracterís-
tica de la educación tradicional, donde las instituciones tenían el monopolio y hege-
monía del conocimiento. Hoy ese conocimiento está situado y es ubicuo, por virtud de 
la internet y las TIC, que han permitido configurar redes sociales de información y co-
nocimiento. En su lugar, nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje apoyadas en 
TIC se están consolidando en muchos lugares del mundo, desdibujando el paradigma 
tradicional del profesor dueño de la información, pasando a escenarios presenciales y 
virtuales que han dinamizado la práctica pedagógica, donde el estudiante es el prota-
gonista de su proceso de aprendizaje y el docente su guía, orientador cognitivo, comu-
nicador, motivador y dinamizador. Además de administrador de contenidos, donde el 
estudiante, en conjunción con sus compañeros, inicia un proceso de autoaprendizaje 
autorregulado que le permite apropiar información para interactuar en un escenario 
virtual y de-construir como construir nueva información en un trabajo participativo, 
cooperativo y colaborativo. 

El vertiginoso desarrollo que han alcanzado las TIC sobrepasa en tiempos el cam-
bio que somos capaces de asumir, señalando que la universidad del siglo XXI no se 
alcanza adaptando las nuevas tecnologías a las viejas prácticas educativas. En este 
sentido, las tecnologías en el cuidado deben se complementadas con un valor de co-
municación donde la persona sienta la interrelación sujeto cuidado y sujeto que cuida, 
como un conocimiento compartido (Gutiérrez, et al., 2010). En el ámbito educativo 
las TIC proporcionan una gran cantidad de herramientas, recursos, medios y formatos 
que fortalecen las estrategias didácticas para aportar la apropiación de conocimiento, 
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como: aulas virtuales, blogs didácticos, evaluaciones en línea, aprendizaje móvil, rea-
lidad virtual, entornos virtuales 3D, entre otros. Esto muestra la diversidad de aplica-
ciones que ofrecen para que el docente que administra su aula diseñe y elabore estra-
tegias de aprendizaje acorde a las necesidades de sus estudiantes, con experiencias de 
aprendizaje personalizadas para cada alumno transformando el aula en un entorno 
de aprendizaje colaborativo (Briede et al., 2015, p.19, citado por Northcote et al., 2010).

Las TIC configuran una revolución cultural profunda, que cambia todos los mo-
dos y patrones de vida y, por tanto, está obligada a lograr cambios drásticos en la edu-
cación, como lo dice Underwood (2009). Además, que constituyen una herramienta 
vital para las instituciones de educación superior, para transformar la calidad educa-
tiva como cerrar brechas de inequidad, facilitando la toma de decisiones en aspectos 
como procesos de enseñanza-aprendizaje y mercado académico, entre otros. En este 
orden, el docente experimenta cambios en su estructura cognitiva en virtud de enfren-
tar nuevas formas de “aprender para enseñar”, es decir, acceder y empezar a utilizar 
diversos recursos tecnológicos como herramientas para el aprendizaje y la enseñan-
za. Dichos constructos derivados del latín, “enseñanza” cuyo significado es señalar, y el 
aprendizaje entendido como “atrapar”, conceptos empleados para hacer referencia al 
maestro, quien indica el camino para que los estudiantes se apropien del conocimien-
to, con competencias cognitivas, comunicacionales, motivacionales, digitales y admi-
nistrativas para incorporar como fundamento pedagógico de su práctica educativa. 

Las TIC promueven el aprendizaje autónomo, interactivo, participativo y colabo-
rativo, porque llevan al estudiante a ser gestor de su propio conocimiento, asumiendo 
un papel protagónico de apropiar información y asimilar conocimientos que gene-
rarán competencias y garantizarán una educación con calidad, en un entorno virtual 
y con tecnología a su alcance. El docente cambia su rol transmisioncita en adminis-
trador de contenidos; acompaña, motiva, dinamiza y orienta. Sin embargo, aún hay 
docentes con un uso incipiente y limitado de las TIC, como una herramienta de apoyo 
didáctico, menoscabando su enorme aporte a la educación. No logran transformar el 
acto pedagógico en el aula, y no parecen estar en condiciones de resolver los grandes 
problemas de la educación. Las TIC son una alternativa educativa con un potencial 
diferenciador frente a la educación tradicional, no solo por su mayor cobertura para 
población lejana, sino porque realmente han mostrado procesos de aprendizaje sig-
nificativo con memoria a largo plazo y no memoria de corto plazo que evalúa el mo-
mento del aprendizaje que luego se pierde, y que además conlleva a una evaluación 
procesual de autoevaluación, coevaluación y no solo a una evaluación circunstancial y 
muchas veces sumativa o cuantitativa, propio del modelo conductual que solamente 
evalúa conceptos declarativos y no contextos de pensamiento que impulsan el pensa-
miento crítico, lo cual, no es garantía de lo aprendido.
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Sorprende comprobar que el uso de las Redes Sociales Virtuales (RSV) y Disposi-
tivos Tecnológicos (DT), 

como medios de comunicación e interacción social aún no se han introdu-
cido del todo en la educación formal, donde se sigue priorizando su uso, 
centrado en la transmisión de información sin que se dé valor educativo a 
las relaciones interpersonales. Aún, tiene más peso una enseñanza tradi-
cional basada en la relación individual del alumno con los contenidos, que 
las posibilidades de relación con otros alumnos y con profesores, en acti-
vidades más colaborativas que son capaces de ofrecer también las nuevas 
herramientas incluidas en la red. (Gutiérrez et al., 2010, p. 175)

Por otra parte, algunas personas han decidido no renovar su práctica, continuan-
do con una metodología tradicional. Sin embargo, tanto el uso del internet como las 
herramientas tecnológicas están cobrando cada vez mayor relevancia en el aula, pro-
duciendo ventajas que facilitan la consecución de objetivos educativos. No obstante, 
su uso no es generalizado, lo cual no es consecuente con las necesidades reales de los 
estudiantes para adquirir habilidades cognoscitivas y muchas veces tampoco respon-
den a las características, particularidades y capacidades individuales de los alumnos. 
“Las TIC son utilizadas como apoyo a métodos educativos profesionales, por ejemplo: 
empleo de la pizarra digital interactiva a modo de retroproyector o para presentar con-
tenidos que no son interactivos, como una presentación de diapositivas o un vídeo” 
(García, 2013, p.2). Es necesario resaltar que en el campo educativo se encuentre una 
gran cantidad de tecnologías con dispositivos móviles con información intensamen-
te cambiante por lo señalado. Las TIC deben de estar obligadamente en el contexto 
educativo con un uso y aprovechamiento didáctico dado, por el hecho de que son una 
herramienta útil y poderosa para descubrir el conocimiento. Su uso no debe ser un fin 
didáctico ilustrativo y no solamente un aporte visual.

Reconociendo, por otra parte, que son muchas las posibilidades de las plata-
formas virtuales, así como de los ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje, las 
estrategias didácticas tipo redes semánticas, organizadores gráficos, blogs, wikis, we-
bquest, kahoot, rúbricas, entre otras de interacción docente-estudiantes, bien seleccio-
nadas llevan al aprendizaje significativo y conllevan a la evaluación como ese saber 
asimilado de memoria larga y no memoria a corto plazo, como ocurre con la evalua-
ción convencional que generalmente mide memoria y a veces aplicación, pero no 
otros niveles de pensamiento complejo como la interpretación para la comprensión y 
argumentación y la proposición. 
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En coherencia con lo descrito, es más crítica aún la mora en las formas diversas en 
que hoy se puede acceder al conocimiento y que han acortado la brecha que demanda 
la presencialidad, y es cada vez mayor el número de personas que deciden formas va-
riadas de aprender en modalidad learning en plataformas virtuales amigables: m-lear-
ning, b-learning y micro-learning.

Iniciemos con el aprendizaje móvil, m-learning o aprendizaje mixto, más conoci-
do como aprendizaje semipresencial, fue concebido como la oportunidad de seguir 
aprendiendo con dispositivos móviles, todos con posibilidad de acceder a internet 
desde cualquier lugar y tiempo, generalmente en un espacio educativo diferente al de 
un salón de clase tradicional y un profesor (Ramírez, 2009): 

concibe el dispositivo móvil como un procesador con memoria y formas 
de entrada como: teclado, pantalla, botones, otros y formas de salida 
(texto, gráficas, pantalla, vibración, audio, cable). Como dispositivos mó-
viles para el aprendizaje son las laptops, celulares, teléfonos inteligen-
tes, asistentes personales digitales, Personal Digital Assistant (PDA), re-
productores de audio portátil, iPod, relojes con conexión, plataforma de 
juegos, muchos de estos pueden estar conectados a internet o no, según 
las necesidades de la persona. (p. 61)

La motivación para aprender en esta modalidad en cualquier campo de estudio 
constituye un aporte importante al deseo por el aprendizaje en cualquier momento. Pen-
sar en el diseño de entornos educativos virtuales hace que el proceso enseñanza-apren-
dizaje necesariamente se centre en el estudiante dada la interacción que este tiene con 
los contenidos, donde él es protagonista de su formación gestionando su aprendizaje, 
posibilitando el desarrollo de un pensamiento crítico e innovador al trabajar en un am-
biente colaborativo. Lo anterior entraña plantear actividades idóneas como el desarrollo 
de proyectos o trabajos en equipo, colaborativos, fomentando “el trabajo del estudiante 
en un doble sentido: por un lado, promoviendo su trabajo personal y, por otro lado, al 
interactuar con sus compañeros de grupo” (Fiad y Galarza, 2015, p. 5). 

Sigamos con el b-learning que conjuga la virtualidad con la presencialidad. Como 
ejemplo conocido está el modelo pedagógico tecnológico Flipped Classroom, o clase in-
vertida, que es una propuesta interesante de implementar porque es probablemente 
la ruta que más responde a un aprendizaje constructivista, cognitivista y conectivista, 
vista por algunos como el aula del futuro (Díaz Barriga, 2010).

También está el m-learning o aprendizaje móvil, aprendizaje con dispositivos 
electrónicos como celulares inteligentes, smartphone, tabletas electrónicas y otros, y 
por último el microlearning o micro aprendizaje, proceso creciente en la capacitación 
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y el desarrollo de aprendizaje corporativo o empresarial, llevando a la educación pro-
fesional con piezas de contenido breves, por medio de una variedad de canales y dis-
positivos (bits o píldoras de información), lo que permite acceder al conocimiento de 
forma ágil, sencilla y rápida, respondiendo a las necesidades formativas del instante, 
ajustado a los tiempos y ritmos de trabajo, siendo muy aplicable para capacitar a sus 
empleados de forma eficiente, optimizando el tiempo necesario para el aprendizaje.

Es absolutamente cierto que un buen aprendizaje lleva a la persona a asimilar la 
información en un conocimiento significativo cuando se producen significados y re-
gistros cognitivos de tipo personal, y en esta forma hay apropiación de conocimiento 
como proceso social y cultural de aprendizaje con el otro. Se reconoce que el cono-
cimiento está situado en la red, está socialmente distribuido y para aprehenderlo se 
requiere de apropiar ideas e intercambiarlas, argumentar, retroalimentar y disfrutar 
construyendo nuevas ideas y significados. Por ende, la apropiación del conocimiento y 
ser agente activo de la sociedad del conocimiento, reto del siglo XXI, no es solo utilizar 
las TIC como herramienta didáctica de apoyo en clases sino transitar hacia estrategias 
de enseñanza-aprendizaje dinámicas, interactivas, flexibles, que fomenten el trabajo 
autónomo y la autorregulación en el aprendizaje y, sobre todo, actividades atractivas 
que movilicen más de un canal receptor de la información, que conlleve al estudiante 
a la gestión de su propio aprendizaje. 

Sin duda, las TIC aplicadas a los procesos educativos han suscitado transforma-
ciones que conciernen tanto al modo en que se aprende, como al fortalecimiento de 
las competencias cognoscitivas, comunicacionales y digitales que tanto estudiantes 
como docentes deben apropiar. En este sentido, Hernández (2008) considera que las 
nuevas tecnologías utilizadas como herramientas constructivistas, de aprender ha-
ciendo e interactuando, crean una experiencia diferente en el proceso de aprendizaje 
entre los alumnos porque ellos se vinculan en la forma en que ellos aprenden mejor, 
con sus propios presaberes, para confrontarlos con los demás, siendo elementos sus-
tanciales para la construcción de su propio conocimiento.

En este marco de ideas, aterriza la práctica pedagógica como el escenario donde 
se vinculan los saberes pedagógicos que se configuran para fomentar un aprendizaje 
significativo, de tal forma que se articule lo pedagógico con lo disciplinar y guarden re-
ciprocidad, en tal sentido que la teoría especifica de la disciplina se enriquezca con las 
situaciones problémicas que surgen de la práctica como escenario real del contexto de 
aprendizaje con reflexión y realimentación desde la propuesta de un conocimiento teó-
rico, generando un aprendizaje con significado tanto para estudiantes como docentes.

Desde el Ministerio de Educación de Colombia (2016), en la publicación tipo 
guía titulada La práctica pedagógica como escenario de aprendizaje conceptúa la práctica 
pedagógica como un proceso de reflexión permanente, donde el maestro determina 
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conceptos, teorías, procesos investigativos con experimentación didáctica, y trata los 
saberes de forma articulada en una visión multidisciplinar que conlleva a la compren-
sión del conocimiento como una de las funciones docentes (MEN, s.f., p. 5).

En este orden, la práctica educativa exige un giro sustancial e insustituible; pasar 
del saber sabio al saber enseñado. A partir de entonces surge la pregunta de la caracteri-
zación del tipo de saber transmitido. No se puede enseñar un objeto sin transformación 
Verret, 1975: “Toda práctica de enseñanza de un objeto presupone, en efecto; la transfor-
mación previa de su objeto en objeto de enseñanza” (Peña et al., 2018, p. 4). Centrando 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en el propio alumno, quien además deja de ser 
un mero consumidor de información y conocimientos, y pasa a ser productor.

En coherencia con lo señalado, no se pueden desconocer autores con aportaciones y 
pertinencia temática, en relación con la didáctica y que atribuyen la paternidad del concep-
to de transposición didáctica a Michel Verret (1975). Luego, Yves Chevallard (1998) definió 
a la transposición didáctica como la transformación del saber o conocimiento científico en 
un conocimiento o saber didáctico, convirtiéndolo en un objeto posible de enseñar.

En consonancia con lo expresado, se hace más patente, imprescindible como ur-
gente resignificar el acto pedagógico en aras de la formación didáctico-curricular para 
alcanzar el nivel de competencias requerido y así elevar la calidad de la enseñanza (Es-
pacio Europeo de Educación Superior a tenor de directrices derivadas de la Declaración 
de Bolonia 1999); en este sentido reconocer la didáctica como ciencia de la enseñanza 
o como arte, tiene un carácter ancilar y propedéutico, tanto en formas y niveles, lo que 
justifica que el conocimiento de sus principios, procedimientos, estrategias o métodos 
didácticos, deban formar bagaje competencial del profesorado universitario (Castillo 
y Cabrerizo, 2006). Prosiguiendo, en su orden, algunos didactas conciben la didáctica 
así: Comenio (1630), como: “Artificio universal para enseñar todo a todos”; Gimeno y 
Pérez (1985) la describe como: “La didáctica es la ciencia y tecnología del sistema de co-
municación intencional donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en orden a optimizar, principalmente la formación intelectual” y desde Zabalza (1990) 
como: “la didáctica actual constituye un campo de conocimientos, de investigaciones, 
indagaciones, conjeturas, de propuestas teóricas y prácticas que se centran especial-
mente en los procesos de enseñanza-aprendizaje” y luego, este autor, considera que la 
didáctica: “Es ciencia, es teoría, es técnica, es arte, es doctrina, norma, procedimiento, 
estudio y dirección” (Abreu et al., 2017. p. 87).

Siguiendo lo escrito, es necesario revisar qué son estrategias didácticas de ense-
ñanza y aprendizaje: las estrategias didácticas incluyen estrategias de aprendizaje y 
las estrategias de enseñanza como condición de todo proceso educativo. Las estrate-
gias de aprendizaje deben llevar a una asimilación consciente de conocimiento, en el 
cual el estudiante apropia información a través de un conjunto de pasos o habilidades 
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y en esta forma logra un aprendizaje significativo, resolviendo problemas con sus ha-
bilidades cognitivas. Por otra parte, las estrategias de enseñanza son todas aquellas 
actividades que planea el docente según las necesidades del estudiante para llegar a 
una interiorización de un nuevo saber en el estudiante (Díaz y Hernández, 1999). 

Para otros autores como Schmeck (1988); Schunk (1991) plantean que las estra-
tegias de aprendizaje son secuencias de procedimientos o planes orientados hacia la 
consecución de metas de aprendizaje, mientras que los procedimientos específicos 
dentro de esa secuencia se denominan tácticas de aprendizaje. En este caso, las es-
trategias serían procedimientos de nivel superior que incluirían diferentes tácticas o 
técnicas de aprendizaje. (citado por González, et al., 1998, p. 55)

En congruencia, 

las estrategias de enseñanza son el conjunto de decisiones que toma el 
docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendiza-
je de sus alumnos, con orientaciones generales acerca de cómo enseñar 
una temática considerando qué se quiere que los alumnos comprendan, 
por qué y para qué. (Anijovich y Mora, 2009, p. 4)

De otra parte, La Cruz Zambrano y Pérez Ruiz afirman que (2014):

Define estrategias de enseñanza y aprendizaje como: un conjunto de acti-
vidades, técnicas y medios, debidamente planificados de acuerdo con las 
necesidades de los estudiantes (a los que van dirigidas dichas actividades) 
y tienen como objetivo facilitar la adquisición del conocimiento y su alma-
cenamiento, así como hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. (p. 5)

En este sentido, debe mirarse como un proceso de deconstrucción-reconstruc-
ción del contenido que se presenta al alumno, por lo cual, no debe ser reducido a una 
simple trasferencia del docente al educando. Este proceso de reconstrucción depen-
de de algunos elementos que componen la estructura cognitiva del alumno, como 
sus presaberes establecidos, capacidades cognitivas, conocimientos previos, las es-
trategias de estudio utilizadas, la capacidad de metacognición, su entorno afectivo y 
emocional. Luego de configurados estos elementos con el contenido, se desarrolla un 
trabajo mental complejo que conlleva al aprendizaje autónomo, autorregulado, y que 
después, en interacción, puede llegar a un aprendizaje significativo (Onrubia, 2005). 
En consecuencia, la formación del estudiante no debe tener como único escenario 
la clase convencional, sino diferentes recursos y ambientes curriculares sincrónicos y 
asincrónicos programados para cumplir con ese objetivo, como: contenidos digitales, 
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bibliotecas, programas informáticos, portales digitales, diferentes herramientas digi-
tales y actividades en aula y entornos de aprendizaje.

En efecto, como indica García (2013) es atender a la diversidad de los alumnos, 
por sus diversas necesidades educativas, sus ritmos de aprendizaje, y responder a cada 
estudiante según lo que necesita aprender, entendido como ese proceso complejo que 
exige apropiar información, asimilarla y tiempo para registrarla como memoria a lar-
go plazo. En este orden, aula inversa o flipped classroom en su estrategia para resolver ta-
reas en clase que permite responder a las necesidades individuales de los estudiantes 
en el aula, resolver sus dudas, ofrecer diferentes itinerarios de aprendizaje en coheren-
cia a sus conocimientos, habilidades y capacidades, suministrar distintos materiales a 
cada uno, reconocer aquellos contenidos con dificultad variable, crear distintas activi-
dades de acuerdo con sus intereses, entre otras (p. 5).

Una forma posible y de carácter constructivista es el aula inversa o flipped clasroom, 
modelo que transmuta lo que se hace convencionalmente en el aula al contexto ex-
traescolar y viceversa, que cambia la forma tradicional de entender una clase: las acti-
vidades generalmente expositivas y explicativas de contenidos pasan a revisarse fuera 
del aula a través de herramientas tecnológicas como el podcast, videos, contenidos 
digitales y otros. De esta manera la clase presencial resuelve las tareas en el aula con 
actividades claves para el aprendizaje, como lluvia de ideas, resolución de inquietudes, 
dudas y situaciones problema, trabajos en pequeño o gran grupo, debates, seminarios, 
ejercicios prácticos de aprendizaje por descubrimiento, puesta en común, plenario, 
con evaluación colaborativa, autoevaluación, o autorreflexión cognitiva, entre otras.

La clase invertida o flipped classroom fue creado por Bergman y Sams (2012), dos pro-
fesores que buscaron una forma de cambiar el hacer tareas en clase y llevar los conteni-
dos a la casa para ayudar a los alumnos que faltaban a clases. A estos les enviaban graba-
ciones de las clases para apoyar su aprendizaje. La experiencia permitió observar que era 
una forma productiva de avanzar en el aprendizaje. Invertir una clase implica un proceso 
de revertir el desarrollo expositivo de un tema que está situado en la red, con métodos 
que toman de referencia una perspectiva constructiva del aprendizaje, combinados con 
la enseñanza presencial directa, y que, aplicados adecuadamente, sustentan todas las 
fases del ciclo de aprendizaje de la taxonomía de vertiente cognitiva de Bloom desde la 
memoria y finalmente la evaluación y todos sus niveles intermedios (García, 2013).

Derivando, las diferencias de la educación tradicional frente a la educación híbri-
da para entornos presenciales, remotos y virtuales en forma sincrónica y asincrónica 
como e-learning, b-learning, movil-learning y micro-learning o minicredenciales que fa-
vorecen la educación de por vida; revisar los modelos pedagógicos hasta el modelo 
de conectivismo de tipo posconstructista que propone Siemens (2004) para ambien-
tes virtuales de aprendizaje (Sobrino, 2014) y que hoy es una necesidad urgente en 
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Salud Digital luego presentar experiencias significativas que están dadas por estas 
herramientas digitales (mapas semánticos, video audio, entre tantas posibilidades 
que ofrece la web) y muchas alternativas flexibles, amigables como atractivas para el 
aprendizaje con plataformas estratégicas que dinamizan y armonizan el aprendizaje 
el docente debe transformar su práctica pedagógica porque su rol es de ser un orienta-
dor, comunicador, dinamizador del proceso enseñanza-aprendizaje.

Tomando como referencia a Papert, y no menos importante, se subraya la teoría 
del construccionismo papertiano como una teoría del aprendizaje contemporánea, 
que configura la respuesta a la teoría constructivista de Piaget, de quien fue discípulo, 
resaltando el valor de las TICC como herramientas poderosas de elaboración mental 
para desarrollar el pensamiento complejo en los educandos (Chacón y Badilla, 2004. 
p. 6). La premisa esencial del aprendizaje desde la visión construccionista plantea que 
existe una habilidad innata en las personas para aprender a través de la experiencia 
y para instaurar estructuras mentales que organicen, sinteticen y consoliden la in-
formación y las experiencias de la vida diaria. En términos de Papert (1999): “El mejor 
aprendizaje no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer 
al educando mejores oportunidades para construir” (Chacón y Badilla, 2004. p. 6). En 
el construccionismo el estudiante tiene un rol totalmente activo, responsable como 
constructor de sus propios proyectos, cuyo reto es empoderarlo para asumir ese rol, 
de manera que se lleve a revertir la pasividad de la enseñanza tradicional, transmisio-
nista donde los estudiantes eran receptores de información a educandos activos con 
recursos mediados por las computadoras y todas las TICC. Por otra parte, el construc-
cionismo involucra también un conocimiento previo para la resolución de conflictos o 
situaciones problémicas en la construcción de nuevos saberes, y como dice Ausubel en 
su teoría del aprendizaje significativo: “para resolver un problema busca algo similar 
que ya comprendas” (Papert 1981, p. 87 citado en Solórzano, 2009, p. 5).

  M AT E R I A L E S  Y  M É TO D O S

Descriptivo, exploratorio y transversal. Se exploró a través de observación directa 
de clases y se describió lo analizado. La población fue de 127 docentes de enfermería 
y una muestra aleatoria simple de 62 docentes, que previa aceptación de consenti-
miento informado participaron en el estudio. El instrumento constó de variables so-
cioacadémicas, conocimiento de estrategias didácticas virtuales y uso de estrategias 
didácticas virtuales, el cual tuvo validez facial y de contenido por expertos. Además, 
se sacó alfa de Cron Bach con una confiabilidad del 95 %. Posteriormente se hizo una 
prueba piloto y luego el análisis descriptivo para interpretar los hallazgos y figuras que 
resignifican los resultados.
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  R E S U LTA D O S  Y  D I S C U S I Ó N
Los resultados que se presentan sintetizan básicamente los hallazgos del cono-

cimiento y uso de las TIC en la práctica pedagógica de Enfermería en Pereira, lo cual 
muestra que en conocimientos un 78 % reconoce las TIC como programas de apoyo 
didáctico de aula y un 12 % como enseñanza virtual. Sin embargo, en uso de las TIC 
un 88 % es de apoyo didáctico en el aula y con mínimo uso en ordenadores gráficos, 
mapas conceptuales, wikis e infografías. (Ver figuras 1 y 2).

 F I G U R A  2 .
U s o  d e  T I C  c o m o  a p o y o  d i d á c t i c o  d e  c l a s e s  e n  d o c e n t e s  d e  e n f e r m e r í a .
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  1 .
C o n o c i m i e n t o  d e  T I C  p a r a  l a s  c l a s e s  e n  d o c e n t e s
Fuente: elaboración propia.
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Con relación a conocimientos de herramientas didácticas como estrategias en 
trabajo virtual un 24 % desconoce estrategias didácticas interactivas, como mentefac-
tos, webquest, rúbricas, kahoot, y utiliza las que se muestran en su orden: 35 % min-
domo, 15 % blogs, 14 % wiki y otras 12 %, lo cual demuestra el escaso conocimiento, 
entendiendo la gran variedad de estrategias. (Ver figura 3).

Respecto a las redes sociales, sucede algo similar. La mayoría se encuentra en Fa-
cebook con 24 %, luego Twitter con 16 %, Instagram con 13 % y otra 9 %. Lo llamativo 

 F I G U R A  3 .
C o n o c i m i e n t o  e n  h e r r a m i e n t a s  d i d á c t i c a s  v i r t u a l e s  e n  d o c e n t e s  e n f e r m e r í a .
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  4 .
C o n o c i m i e n t o  d e  r e d e s  s o c i a l e s  e n  d o c e n t e s
Fuente: elaboración propia.
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es el porcentaje que desconoce o no usa redes en su práctica pedagógica, con un 38 %, 
lo cual también es indicativo de escaso uso de TIC en las clases (ver figura 4).

Esta última figura señala las estadísticas en cuanto a uso de tipos o formas de 
aprendizaje. En primer lugar e-learning con 81,8 %, b-learning con 10,4 %, m-learning 
con 5,2 % y microlearning con 2,6 %, lo que demuestra coherencia con lo anterior, es 
decir una escasa aplicación en la práctica pedagógica y un uso e-learning soportado en 
la educación continuada que programa la universidad (ver figura 5).

En concordancia con la literatura presentada, se encuentra que el uso de las TIC es 
muy escaso en la práctica pedagógica de Enfermería lo que constituye un reto de apli-
cación urgente. Si bien es cierto que algo se utiliza como apoyo didáctico de aula o en 
procesos administrativos como registro de notas, programación de asignaturas, algu-
nas evaluaciones digitales, aula virtual, formación docente con diversas plataformas, 
en la docencia directa es mínima su utilización, obviando el inmenso abanico de po-
sibilidades que se abre cuando estas herramientas son bien usadas y de acuerdo a las 
necesidades de los alumnos, y no solo como acompañamiento tecnológico de la clase 
expositiva. Autores como Bergmann y Sams (2012) muestran ejemplos importantes 
de cómo utilizar la flipped clasroom o clase inversa, en forma de b-learning, trasladando 
con buenos contenidos y en forma atractiva —tipo podcast— la revisión de contenido 
en casa para llegar al aula a trabajar lo que era tarea, aplicando todas las herramientas 
de aprendizaje significativo con al menos dos canales receptivos: visual y auditivo, tipo 
video, wiki, kahoot, entre otros. Es decir, plantear un método combinado de enseñan-
za-aprendizaje desde el cual, por un lado, se disponga de clases presenciales y, por 
otro, de fórmulas en las que el proceso se desarrolle fuera del aula con ayuda de las 

 F I G U R A  5 .
Fo r m a s  d e  a p r e n d i z a j e
Fuente: elaboración propia.
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TIC y que además potencie flexibilidad, adaptación, autorregulación y autoaprendi-
zaje. Esto es lo que se conoce como clase invertida o flipped classroom, una forma de 
responder a la diversidad de aprendizaje que tienen los alumnos de manera dinámica, 
interactiva, cooperativa, de construcción colectiva de saberes y asimilación consciente 
de información. Por otro lado, lograr las competencias jerárquicas que propone Bloom 
(1956), desde lo básico memoria y llegar a síntesis como argumento de pensamiento 
crítico y desarrollo cognitivo de apropiación de la información y construcción de cono-
cimientos necesarios y pertinentes.

  C O N C L U S I O N E S
Los hallazgos develaron que el uso de estrategias didácticas virtuales es insu-

ficiente, con mayor uso de estas como apoyo tecnológico en la exposición docente. 
Existe baja disposición al cambio, lo cual debe revisarse, entendiendo que la educa-
ción virtual está creciendo vertiginosamente y que la información se renueva veloz-
mente. Continuar en la presencialidad como práctica pedagógica exclusiva, corre el 
riesgo de desmotivar y quitar interés en el aprendizaje del estudiante. Las estrategias 
digitales de trabajo colaborativo entre docente, alumno y contenidos bien selecciona-
dos, sí muestran aprendizaje significativo, porque el alumno llega con sus presaberes, 
los comparte, confronta, de-construye y en un trabajo participativo y colaborativo con 
compañeros y docente re-construye para lograr una nueva información. Una metodo-
logía que combine la enseñanza tradicional y una enseñanza en línea desde distintas 
plataformas virtuales se convierte en el ideal de mejora para el aprendizaje significati-
vo en entornos educativos interactivos, como lo demuestra flipped classroom, que al pa-
recer puede ser el aula del futuro. Una limitación en la práctica pedagógica es el avance 
lento en la apropiación de herramientas digitales para la práctica pedagógica en EVA.
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  R E S U M E N

Esta revisión tiene como objetivo describir los efectos de las emociones en el 
aprendizaje de la educación modalidad virtual y analizar los resultados del Curso 
de Adaptación al Estudio Virtual del programa de Psicología virtual Areandina. 

Esta investigación se llevó a cabo a través de las bases de datos SciencieDirect y Scopus. 
Como resultados se exponen los datos obtenidos en las búsquedas de estas dos bases 
de datos, la tabla de las investigaciones seleccionadas y las gráficas arrojadas por Sco-
pus frente a la búsqueda. Todo esto ayudó a identificar y determinar la importancia 
de comprender que las emociones cumplen un papel fundamental en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes, especialmente en la modalidad virtual. Se observa que 
los procesos de alfabetización digital facilitan la pérdida de miedo a la tecnología y a 
las didácticas virtuales.

Palabras clave: aprendizaje, emoción, memoria y educación virtual, TIC.

  I N T RO D U C C I Ó N

Las relaciones, los vínculos, los errores y los aciertos, la mirada de aprobación y los 
ojos inquietos, estos y muchos más aspectos de la modalidad presencial se ex-
traña cuando se estudia una carrera universitaria frente a la pantalla de un orde-

nador dotado de bytes inteligentes, especialmente en aquellos estudiantes que, en su 
historia académica, han estado vinculados a los modelos tradicionales de enseñanza. 
No obstante, la educación virtual también tiene potencial para fortalecer vínculos me-
diante la comprensión del rol de las emociones en el aprendizaje y el desarrollo de 
estrategias pedagógicas, académicas y tecnológicas que acompañen la construcción 
de redes, los procesos individuales y el establecimiento de relaciones de valor. 

La educación virtual implica un proceso de enseñanza-aprendizaje que se cons-
truye a partir de un ejercicio de autonomía, autorregulación y gestión, en el que se 
marcan los ritmos de avance desde las capacidades, el tiempo dedicado, la realimen-
tación oportuna y suficiente y el acceso permanente a los contenidos. Las actividades 
tutoriales y las colaborativas tienen una marcada diferencia con la educación presen-
cial, ya que las redes que se tejen, así como el vínculo entre los docentes y compañeros 
de estudio, toman una dinámica propia, la cual tiene la latencia de facilitar u obstacu-
lizar el éxito académico de los futuros profesionales. 
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Para una población que principalmente se ha formado bajo los modelos tradi-
cionales, asumir la educación superior en modalidad virtual implica un proceso de 
adaptación que enfrenta varios retos, entre los cuales se resaltan tres: el primero es 
comprender el acervo del campo disciplinar que el estudiante ha elegido y los per-
files que harán de él o ella un profesional con competencias específicas; el segundo, 
es aprender a aprender esa disciplina con el uso y la mediación de herramientas 
virtuales mientras adquiere y madura sus competencias digitales y, el tercer reto 
es el desarrollo de esas competencias blandas esenciales para su formación, tales 
como: autorregulación, asertividad, comunicación, tolerancia a la frustración y el 
manejo del tiempo. Para enfrentar estos retos las instituciones han implementado 
diferentes recursos. La Fundación Universitaria Areandina ha diseñado un modelo 
específico a través de la plataforma Canvas y el campus virtual, para que los recursos, 
contenidos y evaluaciones faciliten el logro de los propósitos formativos en todo el 
plan de estudios. 

De manera específica, el programa de Psicología en modalidad virtual, que hace 
parte de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas en Areandina, ha propuesto el 
Curso de Adaptación al Estudio Virtual, en el que se parte de un momento cero para 
generar procesos de alfabetización digital en los estudiantes en pro del cierre de bre-
chas respecto al uso de las tecnologías con fines educativos, desarrollando temáticas y 
estrategias que les permitan comprender los aspectos principales de la educación vir-
tual, las etapas del proceso de adaptación, las herramientas tecnológicas que le harán 
su proceso más fácil y, especialmente, las estrategias que el estudiante debe aplicar 
para lograr permanecer hasta la meta final en el tiempo esperado. De igual forma, un 
objetivo fundamental es abordar y dar herramientas para confrontar al conjunto de 
emociones que detienen el avance académico del estudiante, por ejemplo, el miedo, 
el desagrado y la tristeza, que confluyen como un trío primario que puede alterar las 
expectativas, los recursos, la calidad del aprendizaje entre pares y, por supuesto, la mo-
tivación hacia el estudio. 

Con el auge de la educación virtual, las instituciones y los docentes se han intere-
sado por ahondar y comprender mejor la naturaleza de las variables que intervienen 
en el proceso formativo más allá del conocimiento, entre las cuales se incluye a las 
emociones. Comprendiendo que el comportamiento humano está determinado por 
la triada pensamiento, emoción y conducta, se reconoce que estas últimas son vitales 
en el proceso formativo, ya que son consustanciales en toda interacción social (Go-
leman, 2007). Como Mora (2012) sostiene, el ser humano es un ser emocional y esto 
siempre afectará su proceso de aprendizaje, sea positiva o negativamente. Entonces, 
si tienen tal preponderancia merecen ser consideradas en los ejercicios formativos de 
todas las modalidades de enseñanza, en especial, la virtual. 



9 2

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

En términos de contexto, la cuarta revolución industrial ha dado origen a un 
ser humano distinto con necesidades que aún se están empezando a identificar, y 
las instituciones educativas no pueden permitirse enlentecer sus procesos lejos de 
esta comprensión, yendo detrás de los cambios sociales y humanos, desconociendo 
los factores que sostienen una educación de calidad especialmente en modalidad 
virtual. En este sentido, la técnica, la pedagogía y la didáctica de la educación virtual, 
merecen trenzar sus principios reconociendo que el ser humano detrás de su orde-
nador también es emocional.

En esta investigación lo primero que se realiza es un abordaje a la comprensión 
de las emociones, lo que permite dar paso a describir las emociones y el aprendizaje 
en la educación, en donde se busca describir la importancia e interrelación entre estos 
dos, para dar paso a la definición del aprendizaje: ¿qué es?, ¿para qué sirve? Al tener 
en cuenta esto, se puede identificar la correlación entre las emociones y las particu-
laridades que tiene la educación virtual, se describen sus características, condiciones 
y rasgos distintivos, porque no es lo mismo un estudiante virtual a un estudiante en 
modalidad presencial. Ambos desarrollan competencias y habilidades propias de su 
formación, pero cada uno desarrolla competencias y habilidades propias de su moda-
lidad de formación.

Después de indagar y conocer los temas anteriores, se realiza una breve descrip-
ción de lo que ha sido nuestra experiencia a través del Curso de Adaptación a la Vida 
Virtual, que en realidad es un curso de alfabetización digital direccionado a estudian-
tes de primer semestre, homologantes y para quienes cambian de modalidad presen-
cial a virtual. A través de este se les alfabetiza sobre las herramientas, aplicaciones, sus 
usos, implicaciones, además de abordar los temas de las características del tutor y el 
estudiante virtual, manejo de la plataforma y la biblioteca, entre otros. Primero, para 
disminuir los niveles de estrés y ansiedad en los estudiantes, ya que muchos no cuen-
tan con el manejo o el conocimiento sobre las TIC, y otros porque están retomando su 
formación profesional después de cinco o más años sin estudiar. Por ello, es necesario 
este proceso de formación y acompañamiento. Posterior a esto se describe la metodo-
logía, los resultados y las conclusiones.

Por lo anterior, esta revisión tiene como objetivo describir el rol que cumplen las 
emociones en el aprendizaje, en el contexto de la educación superior en modalidad 
virtual. De igual forma, como objetivos específicos la pretensión es relacionar las es-
trategias pedagógicas y didácticas de la educación virtual con la educación de las emo-
ciones e identificar los factores que se vinculan con el éxito académico y las emociones 
en la educación virtual.
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  M A RC O  T E Ó R I C O

Comprendiendo las emociones

El mundo intrapsíquico del ser humano se mueve con la palanca de las emociones 
y cuando se activa se hace posible todo fuera de sí mismo. Damasio (2010) experto en 
neurociencia, define las emociones como respuestas automáticas que combinan la pro-
gramación de las ideas, la cognición, acciones y manifestaciones físicas como las expre-
siones del rostro y el lenguaje, así como la experiencia interna que experimenta el sujeto. 
Para Gluck et al. (2009, citado en Benavidez y Flores, 2019) “una emoción es un grupo de 
tres clases de respuestas distintas, pero interrelacionadas: respuestas fisiológicas, con-
ductas manifiestas y sentimientos conscientes” (p. 409). Mientras que Mora y Sanguine-
tti (2004) entienden la emoción como toda reacción conductual y subjetiva producida 
por una información proveniente del mundo externo o interno (memoria) del individuo 
que se acompaña de fenómenos neurovegetativos.

Por su parte, Goleman (2007) define que las emociones son impulsos para actuar, 
retomando que etimológicamente la palabra emoción tiene la raíz latina motere que 
traduce moverse, por eso su relación con la motivación. Desde una perspectiva clásica, 
las emociones conectan lo biológico, el pensamiento y las interacciones sociales, en 
esencia son entendidas como una reacción psíquica a un estímulo del entorno que 
genera algún tipo de perturbación en el individuo. Se ha conceptualizado como “una 
experiencia que supone una cualidad fenomenológica característica y que compro-
mete tres sistemas de respuesta: cognitivo-subjetivo, conductual-expresivo y fisiológi-
co-adaptativo” (Chóliz, 2005, p. 4).

Por su parte, Ramírez (2001) afirma que las emociones se relacionan con la su-
pervivencia, la prevención y la defensa, así como con el establecimiento de vínculos 
sociales. Salovey y Mayer (1990) estudiaron profundamente los modelos de las com-
petencias emocionales y sus beneficios en las relaciones humanas, ratifican que las 
emociones son respuestas organizadas que interrelacionan varios sistemas como el 
psicológico, el cognitivo, el motivacional y el experiencial. En concordancia, otros au-
tores han concluido que las emociones son un fenómeno complejo que combinan 
distintas experiencias y expresiones, como lo que reflejan en el lenguaje verbal y no 
verbal (Ortony et al., 1990).

Para Medina y Alsina (2012) la capacidad de sentir es innata a la vida humana y, 
por lo tanto, es inevitable, causando así que toda acción, actitud, conducta y cognición 
estén impregnadas de contenido emocional. En este sentido, la experiencia emocional 
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sacude al individuo y lo dirige en distintas direcciones. Desde el sustento neurobioló-
gico se entiende que la interpretación del estímulo desencadena una respuesta neuro-
química y regiones específicas a nivel subcortical o las glándulas endocrinas se activan 
dirigiendo reacciones. Por ejemplo, la tristeza hace más lento el pensamiento y hace 
que el individuo acuda al recuerdo que le emana tristeza repetidamente (Damasio, 
2010). La manera en la que se percibe e interpreta esa emoción es lo que se denomi-
na sentimiento y la constancia de las reacciones construye el estado afectivo. En este 
sentido, la fisiología de las emociones tiene una contundente relación con el compor-
tamiento y con la manera en que el individuo es consciente de sí mismo y del mundo. 

En estas líneas se comprende que emoción, sentimiento y afecto engloban el sis-
tema emotivo de los individuos y se relacionan como un todo en las interpretaciones 
que siguen. Desde la perspectiva sociológica, las emociones son canales de integra-
ción cultural, ya que ejercen un papel predominante en la construcción de los indivi-
duos como sujetos, parte determinante del grupo y la comunidad a la que pertenezca. 
Al respecto se ha descrito:

Entre los individuos pertenecientes a un mismo (o similar) marco cultu-
ral, el implícito de compartir dicho marco facilita la posibilidad de cierta 
semejanza en un conjunto de referentes emocionales compartidos, que 
se traduce, a un nivel inmediato, en un similar vocabulario emocional. 
También la cultura proporciona las bases para un vocabulario emocio-
nal, es decir, el conjunto de vocablos que traducen en palabras el conjun-
to de emociones, sentimientos y pasiones que aquella cultura considera 
relevantes y necesarios para la elaboración del sentir en aquella socie-
dad (Medina y Alsina, 2012, p.23).

Debido a lo anterior, se evidencia que las emociones suscitan las formas de com-
portamiento humano. Por lo tanto, cuando una acción carece de impacto emocional 
es fácilmente descartable o se le resta importancia y es más probable que se olvide 
o ignore. En contraste, las situaciones de gran carga emocional tienden a ser deter-
minantes y se comprenden como los momentos principales en la historia personal, e 
influyen de manera permanente en la forma de cada ser humano al considerarse a sí 
mismo como individuo y colectivo.

Las emociones son contundentes e inevitables, por lo que no se fragmentan en 
el proceso de aprendizaje. Su vínculo con la atención y la memoria ha sido objeto de 
estudio de las neurociencias (Benavidez y Flores, 2019). Al respecto, Clear (2019) ha es-
tablecido que la construcción de un hábito se construye en cuatro pasos: la señal, el 
anhelo, la respuesta y la recompensa. Siendo el hábito un fundamento del proceso for-
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mativo se identifica que tienen un origen en las emociones, pues como el mismo autor 
lo relata “los anhelos constituyen el segundo paso y son la fuerza motivacional que 
hay detrás de cada hábito” (p. 67) y es la triada de pensamiento, sentimiento y emoción 
lo que puede hacer que un individuo pase de una fase a otra, de una simple señal a 
un anhelo que conserva mayor impulso motivacional y puede conducir el comporta-
miento a establecer un hábito.

Para que el individuo pueda tomar control de sus actuaciones y comprender que 
las emociones le constituyen, debe transitar desde la conciencia, la facilitación y la com-
prensión para llegar a la regulación emocional, competencias que están relacionadas 
con un modelo de habilidad que promueve al ser humano en armonía consigo mismo y 
con los demás, abordado desde una perspectiva funcionalista y cognitiva. A este grupo 
pertenece la propuesta de Salovey y Mayer (1990) de la educación emocional.

La percepción o conciencia emocional se entiende como la capacidad para iden-
tificar las propias emociones y las de los demás, es el nivel más básico que implica 
decodificar la información verbal y no verbal que se emite. La facilitación o asimila-
ción emocional es la habilidad para usar las emociones en la resolución de proble-
mas. Se fundamenta en la implicación cognitiva que la emoción tiene en la toma de 
decisiones y en la priorización. Además, considera la percepción de los problemas 
en relación con los cambios emocionales. La comprensión emocional se relaciona 
con la capacidad de identificar las emociones en el razonamiento de causa-efecto, 
clasificación, discriminación e interpretación de emociones complejas. Así como la 
comprensión de emociones simultáneas, similares o contradictorias. Finalmente, la 
regulación emocional se refiere a la habilidad más compleja porque exige el uso de 
las anteriores competencias para entender, discriminar y usar las emociones adap-
tativamente. Requiere estar abierto a las emociones placenteras y no placenteras 
y proponer un desarrollo emocional e intelectual. Para adquirir esta habilidad es 
indispensable el dominio del mundo intrapersonal e interpersonal (Mayer y Salovey, 
1997; citado en Berrocal y Extremera, 2005).

Las emociones y el  aprendizaje 
en la educación

Las teorías del aprendizaje que se sustentan en la cognición declaran que apren-
der implica un proceso de cambio que se mantiene en el tiempo, es decir, perdura, y 
sucede por la adquisición y comprensión de nuevo conocimiento, capacidades, com-
portamientos, habilidades, enmarcadas en distintas experiencias (Schunk, 1997).
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Actualmente las neurociencias han realizado grandes aportes a la investigación 
de estos planteamientos, y uno muy significativo consiste en el papel e impacto de las 
emociones en el aprendizaje, reconociendo su rol para afianzar o dificultar procesos 
como la atención, la memoria, el lenguaje, la capacidad para resolver problemas, entre 
otros. Delgado y Mora (1998) señalan que la emoción es un fenómeno interno, único 
y en muchas ocasiones, difícil de comunicar. Este componente interior adquiere un 
aspecto adicional de carácter cognitivo, mediante la interpretación que se expresa en 
los sentimientos y que constituyen la percepción de los individuos respecto a su expe-
riencia emocional ante un estímulo.

En complemento, la emoción se expresa como un fenómeno externo, siendo evi-
dente porque se refleja de manera actitudinal y conductual, sirviendo de clave o señal 
a miembros de la misma especie o de aquellos con los que mantiene una relación. Por 
ejemplo, con el cambio conductual el docente puede reconocer los estados emociona-
les de sus estudiantes, en algunos son más evidentes que en otros, pero con decisión, 
siempre se pueden identificar y gestionar.

Para Mora (2013) el ser humano es un ser emocional. La interacción entre la emo-
ción y la cognición es uno de los tantos aspectos que lo diferencian del resto de las 
especies. El autor expone lo importante de amar lo que se aprende, destacando que 
el docente debe captar la atención del estudiante y desarrollar en él el interés por lo 
que se está aprendiendo. Por ejemplo, las salidas pedagógicas siempre tienen un com-
ponente de estimulación sensorial que influye en gran medida en la memoria a largo 
plazo y directamente en el aprendizaje. Mientras que para la educación virtual el uso 
de laboratorios virtuales, de realidad aumentada, gamificación y realidad virtual, ge-
neran impacto por su fuerza en la estimulación sensorial. Estas experiencias tienen un 
marcador emocional que subyace a los elementos neurobiológicos de los estudiantes, 
de manera particular interviniendo el funcionamiento del sistema límbico.

Respecto al sistema límbico encargado de regular los estados de la emoción vis-
ceral con la cognición y el comportamiento, Saavedra et al. (2015) afirman que “el hom-
bre es un ser esencialmente emocional que logra a través de los filtros emocionales de 
su cerebro poder llevar a cabo los procesos cotidianos de la vida” (p. 30). Mientras que 
para Cuenca (2006) y Morgado Bernal (1999) el sistema límbico gestiona los centros 
de recompensa y castigo, teniendo un impacto sobre el aprendizaje de los aspectos 
deseables y de rechazo para el individuo. 

Morris (2003) sostiene que el aprendizaje tiene una relación directa con la aten-
ción y con el estado emocional de las personas, especialmente en eventos asociados 
con situaciones alegres, tristes o dolorosas. Estas emociones primarias sostenidas en 
el tiempo generan estados mentales asociados con la liberación de los neuromodula-
dores, tales como:
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a. Acetilcolina, su presencia se evidencia en situaciones de máxima atención, 
como la presentación de un examen o sustentación de un tema.

b. Dopamina, noradrenalina y hormonas esteroides, tales como el cortisol, 
las cuales son segregadas durante procesos nuevos, situaciones de estrés o 
ansiedad, muy presente en los estudiantes en las semanas de exámenes o 
situaciones de evaluación.

Aprendizaje, ¿qué es?

El aprendizaje es un proceso de transformación mediante el cual el ser humano 
desarrolla capacidades que le proveen de lo necesario para su desenvolvimiento en 
el mundo. Para Bandura (1987) el aprendizaje se construye socialmente, mediante un 
proceso cognitivo, en el que se procesa la información subsecuente a las observaciones 
que realiza la persona. En coherencia, para Ausubel (1963) también existe una base 
cognitiva y social para adquirir y almacenar la información de los diferentes campos 
de conocimiento, lo cual sustenta el aprendizaje.

Sistema
límbico

Emociones

Aprendizaje Memoria

 F I G U R A  1 .
C o n e x i o n e s  e n t r e  s i s t e m a  l í m b i c o,  a p r e n d i z a j e,  e m o c i o n e s  y  m e m o r i a .
Fuente: elaboración propia.
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En este sentido, existe un nexo entre la capacidad de aprender y la capacidad de 
retener lo aprendido. Por eso la memoria y el aprendizaje tienen una relación interde-
pendiente en la que la identificación, codificación, registro y uso de la información son 
fundamentales (Portellano, 2005). Otros autores como Aguado-Aguilar (2001) sostie-
nen que en el aprendizaje existe una variación conductual de manera longitudinal en 
el tiempo, en la cual confluyen el entorno y los fenómenos psicomotores, perceptivos 
y cognitivos.

En relación con los métodos de aprendizaje, se ha definido que son multivariados 
y causados equiparablemente entre la cognición y la emoción (García-Retana, 2012). 
Sin embargo, se observa que en los procesos educativos se priorizan los aspectos cog-
nitivos, descuidando el efecto que las emociones generan en el aprendizaje y en el de-
sarrollo humano. 

Según Gairín (1990, citado en Contreras et al., 2005) un mayor grado de ansiedad 
tiende a facilitar los procesos de aprendizaje mecánico, pero tiene una contraindica-
ción ya que genera un efecto inhibitorio sobre los aprendizajes más complejos, aque-
llos que son menos familiares o que dependen más de habilidades de improvisación 
que de persistencia y constancia. Mientras que Salas (1996, citado en Contreras, et al., 
2005) afirma que ante las tareas simples los sujetos ansiosos tienen mayores tasas de 
rendimiento, mientras que los sujetos menos ansiosos ante tareas complejas obtienen 
mejores resultados.

En coherencia, Blanco (2014, citado en Benavidez y Flores, 2019) describe que el 
aprendizaje y la memoria tienen conexión con las emociones y se expresan según su 
intensidad. Es por esto por lo que la educación emocional resulta indispensable para 
que docentes y estudiantes puedan comprender el espectro emocional deseado, de 
tal manera que se pueda aprovechar la intensidad adecuada para promover procesos 
apropiados de aprendizaje.

Las emociones en la educación virtual

En los procesos educativos de modalidad virtual, el contenido emocional es pre-
ponderante, no solo como elemento que integra la motivación y facilita la disposición 
de los estudiantes para adquirir nuevo conocimiento y nuevas habilidades; además, 
tiene una labor determinante en la permanencia de los estudiantes. 

En diversos estudios se ha analizado que las emociones positivas como el alivio y 
la satisfacción, cuyo efecto impulsa el comportamiento hacia un objetivo, hacen que 
la experiencia de aprendizaje en línea o virtual tenga mejores resultados. En contraste, 
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emociones como preocupación-tensión y desorientación-confusión, exigen autorre-
gulación y diversas estrategias de afrontamiento (Catalán et al., 2008; O’regan, 2003). 
Es importante mencionar que las emociones negativas pueden contribuir al aprendi-
zaje en la medida que coexisten con otras emociones positivas en diferentes grados de 
manifestación, y juntas estimulan la curiosidad y el anhelo.

Por supuesto, que el reto de la educación virtual se envuelve en las condiciones 
tecnológicas, los canales de comunicación entre estudiantes, entre docente-estudian-
te y entre estudiantes y la institución, además de la capacidad de resolver problemas, 
el estilo de la docencia y las inclinaciones vocacionales, entre otros factores (Borges, 
2005). La multiplicidad de interacciones entre estas variables causa unas respuestas 
emocionales en el estudiante que pueden ser negativas o positivas y que intervienen 
en su proceso de aprendizaje.

Este contenido emocional merece ser analizado y comprendido por los actores in-
tervinientes, estudiante, docente e institución formadora, de tal forma que logre partir 
de un principio de realidad: la frustración genera deserción. Al respecto, se ha revisado 
que cuando el estudiante se siente integrado y percibe el compromiso institucional 
puede comprometerse y sentirse satisfecho por su desempeño. Por lo tanto, garantizar 
el acceso a la consulta, hacer seguimiento y valorar el desempeño, son discursos emo-
cionales que revelan aspectos básicos que deben implementarse en educación virtual 
(Catalán et al., 2008).

Junto con la modalidad virtual han surgido una serie de investigaciones y para-
digmas que buscan apoyar los procesos de formación, no solo desde la parte acadé-
mica sino también realizando un acompañamiento con el aprendizaje a través de la 
emoción. Algunos autores denominan esto como modelo e-learning afectivo donde, 
según Cardona (2008), los procesos educativos nunca se conciben desde inercias me-
cánicas e irreflexivas, son un proceso bidireccional que requiere un acompañamiento y 
comunicación constante, donde se orientan desde el diseño dialogado y colaborativo 
de estrategias educativas que impliquen el desarrollo de habilidades tanto cognitivas 
y metacognitivas, como prácticas éticas y prácticas desarrolladoras de inteligencia 
emocional y afectiva. 

Mora-Yate et al. (2020) incorporan un tercer elemento al proceso de formación 
virtual, que impacta muy directamente con las emociones y es la autorregulación. 

Afirman que en el proceso de formación superior, los estudiantes deben 
identificar y proyectarse metas de aprendizaje, ya sean a corto o media-
no plazo, desde la enseñanza-aprendizaje se debe realizar un proceso de 
acompañamiento que será liderado por el tutor, que le permitan crear 
una relación bidireccional con sus estudiantes y de esta manera poten-
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ciar la motivación de los mismos frente a factores cognitivos y conduc-
tuales para que el alumno logre llegar a la meta de manera satisfactoria 
y autorregulada en su proceso académico. (p. 193)

En este sentido, es necesario comprender que el estudiante reacciona a partir de 
sus percepciones e interpretaciones de la realidad, así el aprendizaje toma diferentes 
matices basado en la motivación. Por ejemplo, se ha descubierto que cuando los estu-
diantes perciben una tarea como: “útil, completa, eficaz, organizada y factible experi-
menta en mayor grado emociones positivas como orgullo, satisfacción y entusiasmo, 
al tiempo que experimenta en menor medida emociones negativas como el estrés y la 
irritación” (Rebollo et al., 2014. p. 88). Entonces, las emociones intervienen en la moti-
vación, la memoria, la capacidad de tomar decisiones y, por todo esto, en el aprendi-
zaje. Lo que han concluido los estudios es en retar a la docencia y a las instituciones 
para identificar el origen y efecto de las emociones (O’regan, 2003), de tal forma que 
se logre predecir el direccionamiento que tome el estudiante. En este sentido, diseñar 
estrategias pedagógicas, didácticas y técnicas que orienten su comprensión y regula-
ción emocional.

Los modelos de educación virtual comprenden que en la interacción se canalizan 
diversos mensajes emocionales. Es, por tanto, que el docente y el estudiante en desa-
rrollo de su relación pedagógica y siendo conocedores de ese influjo, deben procurar 
una comunicación que manifieste de manera verbal y no verbal, incluso silenciosa-
mente, la calidad del vínculo que les une. Al respecto se han dado varias recomenda-
ciones como permitirse compartir aspectos personales y generales, ser empático con 
las necesidades emocionales del interlocutor, personalizar los mensajes, estimular el 
diálogo y el intercambio de mensajes con calidez y claridad, entre otras (Franco, 2005).

En este sentido, los docentes pueden diseñar estrategias de comunicación que fa-
ciliten la detección y el reconocimiento de las emociones de los estudiantes, logrando 
una personalización en un proceso de formación que tiende cada vez a la masividad. 
En este sentido, se ha propuesto incluso que a través de la computación afectiva se 
logre diseñar software que identifique el rango emocional y en concordancia puedan 
responder (Bósquez et al., 2018). Con estos escenarios simulados se propone que la 
inteligencia artificial se logre acercar a la experiencia formativa personalizada, reco-
pilando datos a partir del reconocimiento de sus expresiones verbales y no verbales, 
escritas y orales, desde la premisa que el estudiante es un usuario con contenido emo-
cional y que en esa integralidad puede ser formado. Los estudios revelan que en el 
tiempo presente la tecnología está disponible y es capaz de lograr una adecuada mi-
nería de datos personalizados que, combinados con propuestas pedagógicas específi-
cas, pueden garantizar no solo la eficiencia del proceso formativo sino la satisfacción 
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del usuario, y en ese sentido ir eliminando la masividad en la enseñanza propia de los 
modelos tradicionales, pues se analizan los rendimientos, resultados y experiencia a 
nivel individual (Zapata-Ros, 2015). 

Entonces, en la educación virtual se puede formar integralmente y es requerido 
diseñar estrategias pedagógicas y didácticas que faciliten la experiencia del estudian-
te, de tal forma que las emociones jueguen a su favor en el terreno formativo y se con-
viertan en aliadas de sus motivaciones intrínsecas y extrínsecas para el desarrollo de 
hábitos, comportamientos y actitudes que se dirijan a un aprendizaje de calidad.

Nuestra experiencia:  Curso de 
Adaptación a la Vida Virtual

Este curso surgió en el 2018 para los alumnos de primer semestre del programa 
de Psicología virtual, debido al escaso conocimiento y preparación en el uso de la tec-
nología con fines académicos y educativos, así como en las estrategias de aprendizaje 
que la modalidad ofrece para el logro de sus propósitos profesionales. 

Comúnmente se relacionan las generaciones más recientes nacidas después de 
la masividad de la internet en el entorno de las redes sociales como “nativos digitales” 
según Prensky (2001, citado en nativos digitales, 2010). Este término hace referencia a 
quienes nacieron después de 1995 y hacen parte de las primeras generaciones que han 
crecido con las nuevas tecnologías y se aspira a que esta condición los dote de las ha-
bilidades esperadas en el mundo cibernético educativo. Pero este acercamiento a las 
TIC a la vez implica una serie de retos para padres y profesores, quienes son los directos 
responsables de enseñarles a utilizar de manera adecuada estas herramientas.

Puede que muchas de las personas nacidas en este época tengan mayores ha-
bilidades en el manejo de la tecnología, especialmente de las redes sociales, pero no 
necesariamente tienen el conocimiento ni han desarrollado las competencias digita-
les que se requieren para hacer frente a una formación con modalidad virtual. Por tal 
motivo, el interés es uno y la realidad es otra y, por eso, a veces el estudiante virtual es 
sobrepasado por falsas expectativas que lo llevan a desertar con mayor probabilidad 
en los tres primeros semestres.

Para Gutiérrez (2003, citado en Calle y Lozano, 2018) el concepto de alfabetiza-
ción digital consiste “en la capacidad de ser no solo receptor, también emisor en la era 
digital” (p. 4). Este término generó un gran costo en los programas de modalidad vir-
tual y aún hoy se pueden evidenciar las implicaciones. Lo que sí es cierto es que con el 
debido acompañamiento y capacitación a los estudiantes, en ocho semanas se logran 
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grandes avances con un proceso de alfabetización digital que permite desarrollar los 
conocimientos básicos que serán necesarios para incrementar las oportunidades de 
culminación del pregrado.

Rebollo et al. (2008) sostienen que es necesario realizar un estudio de las resis-
tencias, actitudes y emociones en relación con el uso de las tecnologías como recurso 
de aprendizaje, tema que impacta directamente en las cifras de abandono y fracaso 
en los programas virtuales. Este fenómeno es conocido como deserción temprana. 
Mientras que Duarte (2003, citado en Bedoya, 2019) afirma que un ambiente educati-
vo se considera un escenario donde existen y se desarrollan condiciones favorables de 
aprendizaje; siendo un espacio físico y/o virtual un tiempo en movimiento, donde los 
participantes desarrollan capacidades, competencias, habilidades y valores.

Teniendo en cuenta la argumentación anterior y con el objetivo de impactar los 
indicadores de deserción escolar temprana, la Facultad de Ciencias Sociales y Huma-
nas generó, diseñó e implementó el curso de adaptación a la vida virtual. Este cur-
so se diseñó en la plataforma Moodle y sus encuentros sincrónicos se desarrollan en 
Microsoft Teams, espacio donde se llevan a cabo los encuentros sincrónicos con los 
estudiantes.

Miranda (2004) considera que los LMS (Learning Management System) tienen y 
adquieren un impacto significativo en los procesos de formación, al considerarse he-
rramientas que permiten administrar las tareas y el aprendizaje de los estudiantes. 
Estos espacios permiten procesos de comunicación personalizada que en muchas oca-
siones es efectiva. Además permiten la recolección de información mediante evalua-
ciones, actividades, tareas académicas, entre otras. 

Bedoya y Estévez (2020) consideran que se han tenido en cuenta los avances im-
plementados por el Ministerio de Educación Nacional, MEN (2006), los cuales se han 
enfocado en el desarrollo de estándares básicos de competencias en tecnología e in-
formática como parte de los requerimientos de la Ley 115 de 1994. Dicha ley es la Ley 
General de Educación en la que se establece el área de tecnología e informática como 
obligatoria y fundamental para la educación básica y media, estableciendo y resaltan-
do la necesidad e importancia de asumir la educación en tecnología como un elemen-
to constitutivo de la educación básica y media de niños, niñas y jóvenes.

Cabe resaltar que si bien se han realizado grandes avances en políticas educati-
vas, también se debe tener presente que no en todas las regiones del país se tiene ac-
ceso a la educación y mucho menos a la tecnología, no existen redes 4G, flujo eléctrico 
constante, cobertura de internet y los equipos tecnológicos adecuados para tal fin. 
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Estructura de los contenidos del curso 
en el  ambiente de aprendizaje

En el módulo 1 se desarrolla el cambio de percepción del estudiante frente a la 
educación virtual, el rol, las expectativas y las competencias que debe tener un estu-
diante de virtualidad, al igual que el rol del docente. Para esto se trabaja con un video 
y una encuesta, el video es el resultado de una investigación realizada por el Tecno-
lógico de Monterrey. En el módulo 2 se entrena a los estudiantes frente al uso de la 
plataforma, normalizando su uso y su alcance, se enseña a buscar, seleccionar y utilizar 
softwares que permitan la realización de ordenadores gráficos (líneas de tiempo, ma-
pas conceptuales, mapas mentales, entre otros). En el módulo 3 se desarrolla el tema 
de normas APA, características generales, niveles de titulación, redacción de texto, ti-
pos de citas, entre otros. Por último, el módulo 4 se basa en el uso de herramientas del 
correo de Gmail, donde los estudiantes aprenden a usar: hangouts, a crear su cuenta de 
YouTube (canal privado) y a subir videos, a realizar videos, editarlos y subirlos a YouTu-
be. Además, se desarrolla el trabajo con drive para el trabajo colaborativo en la crea-
ción de wikis, creación de formularios en drive, análisis de datos, revisión de gráficas 
arrojadas por el cuestionario y compartir enlaces para el diligenciamiento de estos.

Es un proyecto de incorporación TIC debido a que a pesar de que muchas univer-
sidades han desarrollado e implementado MOOC sobre la vida universitaria, como es 
el caso de la EAN (2017) y su MOOC: Inducción a la formación virtual, desarrollado y pen-
sado en generar procesos de alfabetización digital en plataformas LMS Moodle, Can-
vas, entre otras, en Colombia para acompañar los procesos de los estudiantes ninguno 
está ligado directamente a la carrera ni cuenta con un acompañamiento del docente 
y con encuentros virtuales mediados por Microsoft Teams u otras plataformas, de tal 
manera que se le permita al estudiante escuchar, expresarse y sobre todo aprender ha-
ciendo, porque el objetivo de los encuentros es ese, generar a través de estrategias de 
aprendizaje-enseñanza un direccionamiento para los estudiantes y sus conocimientos 
en las TIC.

En el contenido se busca entrenar y fortalecer en los estudiantes competencias di-
gitales que les permitan ser autónomos y a la vez cooperativos, para poder afrontar los 
desafíos que se encontrarán en su pregrado virtual. Este proceso está próximo a com-
pletar tres años de ejecución. Un aproximado de 650 estudiantes de Psicología virtual 
lo han tomado y actualmente lo están cursando estudiantes de Psicología presencial y 
homologantes, ampliando la cobertura para la cual fue creado. 
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  M E TO D O LO G Í A
Para esta investigación se realizó una revisión literaria haciendo uso de herra-

mientas de búsqueda y recopilación de información para su posterior análisis. La 
herramienta principal de búsqueda fue la base de datos ScienceDirect y Scopus, ha-
ciendo uso de su opción de búsqueda avanzada con criterios de búsqueda o palabras 
claves en español, los cuales se describen más adelante. 

Los criterios de búsqueda en la utilización de bases de datos fueron los siguientes: 
educación virtual, emociones, aprendizaje. En ScienceDirect se utilizó la combinación 
“Emociones and aprendizaje and educación virtual “Spanish” y en Scopus se hizo uso de 
la combinación “ALL (aprendizaje AND emociones AND educación AND virtual) AND 
(LIMIT-TO (LANGUAGE, “Spanish”)”. Dichos criterios se asignaron a los campos de texto 
completo, título y resumen, creando diferentes combinaciones con las palabras claves 
ya mencionadas. De igual forma debe resaltarse que los resultados de búsqueda se 
limitaron, haciendo uso de los filtros, solo a trabajos con texto completo disponible 
en formato PDF y publicaciones académicas con referencias disponibles. Se detallaron 
tiempos específicos de publicación en los campos de búsqueda, haciendo énfasis en 
trabajos de años recientes sobre publicaciones con más antigüedad.

Con el uso de los filtros se obtuvo un número de resultados por cada palabra clave, 
pero se les dio prioridad y relevancia a los resultados obtenidos de la combinación. Una 
vez definido esto se procedió a examinar, seleccionar y descartar los trabajos según su 
relevancia al tema a tratar en este artículo, la antigüedad, el tipo de publicación e in-
vestigación. Las investigaciones relacionadas contienen información importante para la 
elaboración del artículo como los beneficios de comprender e identificar las emociones 
y cómo estas impactan en el aprendizaje de estudiantes en la modalidad virtual. Frente 
a los criterios de exclusión se establecieron que la investigación no fuese del 2008 para 
abajo, por la importancia de la educación virtual y el uso de las TIC para no afectar la in-
vestigación al seleccionar artículos que podrían considerarse desactualizados. 

  R E S U LTA D O S
A continuación, en la tabla 1 se detallan los resultados obtenidos en la combina-

ción de palabras claves y filtros aplicados mencionados anteriormente en la metodo-
logía de investigación y en la tabla 2 se presentan y describen los artículos selecciona-
dos junto con la descripción, lo cual permite identificar el porqué de su selección para 
esta investigación. 
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T A B L A  1 .
Re s u l t a d o s  d e  l a  b ú s q u e d a  l i t e r a r i a 

Combinación de palabras clave Base de datos N° de resultados

Emociones and aprendizaje and educación 
virtual “Spanish” ScienceDirect 81

ALL (aprendizaje AND emociones AND educa-
ción AND virtual) AND (LIMIT-TO (LANGUAGE, 
“Spanish”)

Scopus 52

Fuente: información tomada de las bases de datos ScienceDirect y Scopus. Elaboración propia. 

 F I G U R A  1 .
D a t o s  p o r  a ñ o  d e  a r t í c u l o s  i n v e s t i g a d o s
Fuente: tomado de Scopus.
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 F I G U R A  2 .
D o c u m e n to s  p o r  af i l i a c i ó n . Co m p a ra c i ó n  d e  d o c u m e n to s  p o r  af i l i a c i o n e s  h a s t a  1 5 .
Fuente: tomado de Scopus.

 F I G U R A  3 .
D o c u m e n t o s  p o r  p a í s  o  t e r r i t o r i o 
Fuente: tomado de Scopus.
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 F I G U R A  4 .
D o c u m e n t o s  p o r  t e m a  y  á r e a
Fuente: tomado de Scopus.

T A B L A  2 .
A r t í c u l o s  s e l e c c i o n a d o s

Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Improvement of the edu-
cational process through 
virtual platforms | [Mejora 
del proceso educativo 
a través de plataformas 
virtuales]

Malpartida 
Gutiérrez, J.N., 
Olmos Saldí-
var, D., Ogosi 
Auqui, J.A., 
Cruz Huapaya, 
K.K.

2021

Revista Venezola-
na de Gerencia 26 
(Special Issue 5), 
pp. 248-260

Esta investigación se enfocó en 
identificar las mejoras del proceso 
educativo a través de plataformas 
virtuales. Realiza un recorrido 
bibliográfico, teórico-documental, 
describe las mejoras más signifi-
cativas del proceso educativo que 
han surgido desde las plataformas 
virtuales. Evidencia la posibilidad de 
construir comunidades de aprendi-
zaje colaborativas mediadas por las 
tecnologías, flexibles y adaptativas 
al entorno en el cual se encuentran 
inmersas. Gracias al uso de las nue-
vas tecnologías, la educación se ha 
diversificado, rompiendo barreras 
que antes existían, como las físicas, 
ya que no solo se limita al aula de 
clase. Concluye que los estudiantes 
son y serán el centro del proceso 
educativo, siendo de carácter autó-
nomo y crítico. 

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Learning styles and 
achievement goals in 
college students during 
the COVID-19 pandemic | 
[Estilos de aprendizagem 
e metas de realização de 
estudantes universitários 
durante a pandemia do 
COVID-19]

Herrera, Y.R., 
Lucendo, M.C., 
García, S.A., 
Yaulema, 
C.E.C.

2021

Linguagem e 
Tecnologia DOI: 
10.35699/1983- 
3652.2021.33988 
14(2), e33988

El objetivo general de este estudio 
era determinar la relación entre 
los estilos de aprendizaje y la 
motivación de logro en estudiantes 
de Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad Nacional del Chimborazo 
(Unach), estudiantes activos y matri-
culados durante el periodo de pan-
demia de Covid-19. El enfoque de 
la investigación fue cuantitativo de 
tipo no experimental y correlacional 
de corte transversal. La población 
fue de 1.326 estudiantes, 1.300 de 
la Unach, Ecuador, y 26 de carreras 
de Educación de la Universidad de 
Granada, España. Como instrumen-
to de recolección de información se 
utilizó el cuestionario de estilos de 
aprendizaje del modelo de Kolb y 
Escala atribucional de motivación 
de logro (EAML). Se encontró que el 
estilo de aprendizaje resultó depen-
diente de la carrera y el semestre, 
el divergente predominó entre los 
participantes en cinco de las siete 
carreras involucradas. 

Engagement in virtual edu-
cation: Experiences during 
the covid-19 pandemic | [El 
compromiso en la educa-
ción virtual: experiencias 
durante la pandemia 
covid-19]

Molina, O.E., 
Cancell, D.R.F., 
Hernández, 
A.G.

2021
Universidade 
Federal de Minas 
Gerais 14(2),33936

Esta investigación tuvo como objeti-
vo general determinar si el rediseño 
del curso virtual ofrecido propició 
mayores niveles de compromiso en 
las actuales condiciones de confina-
miento. El enfoque fue cuantitativo, 
con un diseño cuasiexperimental, 
teniendo en cuenta un grupo de 
control y uno experimental. Como 
resultados estadísticos se confirmó 
que existían mayores niveles de 
compromiso en los sujetos del gru-
po experimental y no en el grupo de 
control. Además, se pudo concluir 
que las características a potenciar en 
los cursos ofertados en pandemia 
para incrementar el compromiso 
son: la primera, el diseño de recur-
sos educativos digitales y materiales 
relevantes para la vida profesional 
y la aplicación de lo aprendido; la 
segunda, la integración entre el 
clima psicológico organizacional, la 
motivación profesional y las activi-
dades colaborativas; la tercera hace 
referencia a los contenidos desa-
fiantes del aprendizaje, actividades 
sincrónicas y asincrónicas.

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Self-monitoring and 
Emotional Intelligence: A 
pragma-discursive study of 
impression management 
strategies in personal na-
rratives | [Autoobservación 
e inteligencia emocional: 
estudio pragmático-dis-
cursivo del manejo de la 
impresión en narrativas 
personales]

Gómez, A.G. 2021 Onomazein (51), 
pp. 137-162

Esta investigación analizó 71 narra-
tivas de estudiantes universitarios 
para revisar no solo la forma en 
la que los estudiantes se autopre-
sentan en el discurso, construyen y 
negocian su identidad social, sino 
también para identificar y evaluar 
la efectividad de las estrategias 
del manejo de la impresión que 
los estudiantes utilizan mientras 
describen un proyecto basado en 
la lucha por la igualdad de género. 
Concluye diciendo que hay una rela-
ción de correspondencia entre el uso 
efectivo o no de las estrategias del 
manejo de la impresión y las destre-
zas que evidencian la inteligencia 
emocional de los estudiantes.

Background on Learning 
Styles for Virtual Envi-
ronments  [Antecedentes 
sobre Estilos de Aprendi-
zagem para Ambientes 
Virtuais]

Álvarez-Torres, 
J.-H., Cuatin-
dioy-Imbachi, 
J., Gonzá-
lez-Palacio, L., 
(...), Gonzá-
lez-Palacio, M., 
Aguirre-Mora-
les, J.

2021
Revista Lasallista 
de Investigación. 
18(1), pp. 236-248

Esta investigación tiene como 
objetivo proponer e incorporar un 
componente adaptativo a la herra-
mienta de gestión de aprendizaje, 
con el fin de facilitar la personali-
zación de contenidos en función 
de las variables de ritmo, estilo y 
necesidades del estudiante. Todo 
esto teniendo en cuenta que en el 
contexto educativo, específicamen-
te en la educación virtual, hacen 
falta investigaciones enfocadas a 
los estilos de aprendizaje de cada 
estudiante para poder personalizar 
su proceso de aprendizaje.

Contrast in the perception 
of the use of a virtual 
platform to improve the 
teaching and learning of 
mathematics  [Contraste 
en la percepción sobre el 
uso de una plataforma 
virtual para la mejora de la 
enseñanza y aprendizaje 
de las matemáticas]

García, J.L.C., 
Catarreira, 
S.M.V., Gonzá-
lez, R.L.

2020

RISTI - Revista 
Iberica de Siste-
mas e Tecnologias 
de Informacao 
2020(38), pp. 
33-47

Esta investigación tiene como 
objetivo las percepciones de los 
estudiantes y de los profesores 
frente al uso de la plataforma PAE-
IPP para la enseñanza/aprendizaje 
de las matemáticas. Concluye que 
es  fácil el acceso a los contenidos 
y a las fichas de ejercicios de la 
asignatura. Aunque identificó que 
los estudiantes prefieren aprender 
las matemáticas junto al docente 
y que existe una falta de base de 
conocimientos en los estudiantes.

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Use of Moodle virtual plat-
form for the development 
of self-regulated learning 
in university students  [Uti-
lización de la plataforma 
virtual Moodle para el 
desarrollo del aprendizaje 
autorregulado en estudian-
tes universitarios]

Martínez-Sar-
miento, L.F., 
Gaeta Gonzá-
lez, M.L.

2019 Educar 55(2), pp. 
479-498

Esta investigación está enfocada 
en desglosar cómo se desarrolló e 
implementó un programa virtual de 
acompañamiento que promovie-
ra el aprendizaje autorregulado 
entre los estudiantes universitarios 
mediante el proceso cíclico PHVA 
(planear, hacer, verificar y actuar) 
teniendo como plataforma Moodle. 
Su enfoque fue cuantitativo, diseño 
cuasiexperimental con un grupo 
experimental y un grupo de control. 
Así mismo, se generaron medidas 
pretest y postest para valorar el 
rendimiento académico de los estu-
diantes. Todo esto permitió evaluar 
cinco dimensiones del aprendizaje 
autorregulado: la primera, hace 
referencia a la cognitiva; la segunda, 
la motivacional; la tercera, gestión 
de recursos; la cuarta, la contextual. 
Concluye que el grupo experimental 
obtuvo mejoras significativas en 
las variables seleccionadas después 
de la intervención a diferencia del 
grupo de control, pero tuvieron una 
excepción frente a la orientación al 
rendimiento.

How to improve the 
learning? Influence of 
the self-esteem in the 
learning of the university 
student  [¿cómo mejorar 
el aprendizaje? Influencia 
de la autoestima en el 
aprendizaje del estudiante 
universitario]

González-Váz-
quez, B. 2019

Revista Com-
plutense de 
Educación 30(3), 
pp. 781-795

Esta investigación tiene dos objeti-
vos, el primero es contrastar la hipó-
tesis de que la autoestima realista 
o ligeramente positiva, aumenta la 
percepción del aprendizaje obteni-
do; contrario a que la autoestima 
baja no lo favorece. De igual forma, 
también busca comprobar si se 
incrementa o no la correlación entre 
autoestima y la autopercepción 
del aprendizaje, ya que se miden 
exclusivamente estos aspectos. Con-
cluye que se corrobora la primera 
hipótesis: si hay una autoestima 
realista aumenta la percepción de 
aprendizaje obtenido. Mientras que, 
en la segunda hipótesis, no se logró 
confirmar que complementa la 
misma, solo se dan recomendacio-
nes para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes.

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Online forum analysis of 
a joint master’s degree by 
remote classes in terms 
of emotions  [Análisis del 
foro en línea de un máster 
interuniversitario por 
aula remota en clave de 
emociones]

Gutiérrez, 
M.R., Chico, 
M.M., Liso, 
M.R.J.

2018
Revista de Educa-
ción a Distancia 
(58),4

Esta investigación se enfocó en 
identificar emociones expresadas 
en una asignatura desarrollada en el 
programa de educación superior a 
distancia, se realizó el análisis de un 
foro en línea, buscando identifi-
car el efecto de la asignatura y su 
significatividad para los estudiantes. 
El valor diferencial de estrategia de 
docencia virtual desarrollado en 
la asignatura es el de promover y 
vivenciar enfoques de enseñanza 
basados en la indagación entre 
futuros educadores ambientales. Se 
considera importante que el aspecto 
emocional es fundamental en la edu-
cación ambiental, por ende, se busca 
que sea coherente y pertinente.

Self-regulated learning 
in higher education in La-
tin-America: A systematic 
review [Autorregulación 
del aprendizaje en la 
educación superior en 
Iberoamérica: una revisión 
sistemática]

Aldo Hernán-
dez Barrios 
Ángela Camar-
go Uribe

2017

Revista Latinoa-
mericana de Psi-
cología Volumen 
49, Issue 2, Pages 
146-160

Esta investigación realizó una 
revisión sistemática de los estudios 
empíricos generados en el área de 
la autorregulación del aprendizaje 
en estudiantes universitarios de 
Iberoamérica. Utilizó las siguientes 
bases de datos: Academic Search 
Complete, Educational Source, Scien-
ce Direct, Scopus, Scielo y Redalyc. 
En los criterios de elegibilidad se 
consideraron los estudios que se 
hubieran realizado con población 
infantil universitaria de por lo menos 
un país iberoamericano y que repor-
taran hallazgos independientemente 
de la metodología implementada. 
Se organizó la información desde 
la bibliométrica y se evaluaron los 
alcances de los estudios a partir de su 
tipología metodológica.

Towards e-Learning´s 
customization: emotions 
and their influence on 
subjective wellbeing- [Ha-
cia la personalización del 
e-Learning: la afectividad 
y su repercusión en el 
bienestar subjetivo]

Hernán-
dez-Sánchez, 
Alba María, & 
Ortega-Maldo-
nado, Alberto

2015
Rev. Lasallista 
Investig. vol.12 
no.2

Esta investigación es un análisis de 
los principales modelos teóricos 
existentes sobre el rol de las emo-
ciones en el proceso de aprendizaje. 
Concluye sobre la necesidad de 
diseñar y desarrollar los espacios 
de aprendizaje personalizados, en 
el ámbito del aprendizaje en línea, 
debido a sus propias características 
distintivas. Por ello, propone un mo-
delo e-Learning afectivo dirigido no 
solo al incremento del conocimiento 
de los estudiantes, sino también en 
el fomento de emociones positivas 
que incrementen sus niveles de 
bienestar subjetivo.

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Emotions in university lear-
ning supported in virtual 
environments: Differences 
according to learning 
activity and students’ 
motivation [Las emociones 
en el aprendizaje universi-
tario apoyado en entornos 
virtuales: diferencias según 
actividad de aprendizaje y 
motivación del alumnado]

Rebollo-Cata-
lán, M.A., Gar-
cía-Pérez, R., 
Buzón-García, 
O., Vega-Ca-
ro, L.

2014

Revista Com-
plutense de 
Educación 25(1), 
pp. 69-93

Esta investigación presenta resul-
tados de una innovación educativa, 
cuyo propósito fue describir las 
emociones experimentadas por el 
alumnado en distintas actividades 
de aprendizaje apoyadas en un 
entorno virtual. Es un estudio de 
corte descriptivo con encuestas 
como instrumento, que usa la escala 
Likert para medir las emociones 
experimentadas y un diferencial 
semántico para medir las actitudes 
hacia cada tarea. Las variables 
abordadas en la investigación son: 
las emociones experimentadas, la 
actitud hacia la tarea, el grado de 
interés hacia la asignatura y la difi-
cultad percibida de la asignatura.

The Emotional Intelli-
gence, its importance in 
the learning process [La 
educación emocional, su 
importancia en el proceso 
de aprendizaje]

García Retana, 
J. 2012 Education, vol. 36, 

núm. 1, pp. 1-24

La investigación busca incorporar 
los aspectos emocionales en el 
proceso educativo. Caracteriza las 
emociones, explica cómo a partir de 
estas surge la educación emocional 
y el papel que juegan dentro de 
dicho proceso. Considera la relación 
entre emociones y estilos de 
aprendizaje.

Educación a distancia: una 
perspectiva emocional e 
interpersonal

Herrera 
Corona, Laura; 
Mendoza 
Zaragoza, 
Norma Elena; 
Buenabad 
Arias, Ma. de 
los Ángeles

2009
Revista Apertura, 
vol. 9, núm. 10, pp. 
62-77

Esta investigación buscó incorpo-
rar tecnología en el aprendizaje a 
distancia en una universidad, desa-
rrollando tres aspectos importantes; 
intelectual, conocimiento y uso 
adecuado de recursos. Teniendo un 
rol negativo, están la frustración, el 
fracaso, la timidez. La investigación 
describe estas categorías, haciendo 
énfasis en los estados emociona-
les e interpersonales vividos por 
estudiantes y maestros implicados 
en una experiencia de educación a 
distancia. Se concluye con cuáles 
emociones perciben dicho número 
de sujetos en diversos esquemas de 
educación a distancia, identificando 
dónde se aprecia que estas juegan 
un rol más importante que lo inte-
lectual y la logística.

(Continúa)
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Título del documento Autores Año Fuente Descripción 

Emotions in E-Learning  
[Las emociones en el 
aprendizaje en línea]

Rebollo 
Catalán, Ma 
Ángeles; 
García Pérez, 
Rafael; Barra-
gán Sánchez, 
Raquel; Buzón 
García, Olga; 
Vega Caro, 
Luisa

2008

Revista Electróni-
ca de Investiga-
ción y Evaluación 
Educativa, vol. 14, 
núm. 1.

Esta investigación muestra los resul-
tados de una innovación educativa 
en el nivel universitario, su objetivo 
era elaborar y experimentar un 
modelo pedagógico para el apren-
dizaje en línea. Se buscó reconocer y 
valorar las emociones implicadas en 
el aprendizaje en línea usando un 
diseño descriptivo que utilizó como 
instrumento tipo una encuesta. 
Concluye que existe un mayor nivel 
de bienestar emocional que de 
malestar e identifica las emociones 
asociadas a estos estados emocio-
nales presentes en el aprendizaje 
en línea.

Fuente: elaboración propia.

  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I O N E S
La revisión bibliográfica detalla en múltiples estudios que la preparación de los 

estudiantes para la educación virtual requiere incluir la capacitación en competencias 
digitales. Este aspecto técnico tiene efecto en la actitud con la que se asume la forma-
ción superior cuya didáctica y pedagogía están basadas en las tecnologías de la infor-
mática y de la comunicación.

Las propuestas teóricas que abordan las emociones en e-learning declaran que en 
los estudiantes este elemento del comportamiento es interviniente en el aprendizaje, 
incluso en virtualidad pueden experimentar más emociones positivas que negativas. 
No obstante, como sucede con lo observado en el Curso de Adaptación de Areandina, 
la regulación emocional es uno de los mayores retos del futuro. Es decir, que las emo-
ciones logran ser identificadas y comprendidas, pero para ser usadas con propósitos 
que beneficien al estudiante requieren una mayor dimensión de intervención.

En este sentido, la mirada no es exclusiva de los estudiantes, pues aparece la com-
petencia emocional como un aspecto indispensable para los docentes, ya que los re-
sultados revelan que cuando se realiza un adecuado seguimiento y acompañamiento 
desde el rol como tutor, los estudiantes experimentan mayor bienestar con el progra-
ma al reducir su incertidumbre.

Además, los niveles de deserción de la educación virtual señalan la urgencia de 
incluir las emociones en los procesos de aprendizaje, para lograr comprender cómo 
aportan al proceso y acompañan el éxito académico.
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En esta colección teórica analizada, el auge de la producción sucede en el 2021, 
siendo dominada por la comunidad científica de las ciencias sociales en Europa. Este 
periodo coincide con la tensión global causada por la pandemia, en la que los estu-
diantes y docentes encontraron en la educación remota y virtual un camino de conti-
nuidad para la formación profesional. Lo que se espera en el futuro es que la educación 
virtual siga ganando terreno desde la garantía de la flexibilidad que promete y con 
la demostración ya lograda que no compite con los estándares de calidad esperados. 
Por lo tanto, comprender que en ella las emociones tienen un rol preponderante es un 
horizonte futuro de abordaje científico en lo teórico y en lo aplicado.

  C O N C L U S I O N E S

En la educación en línea el estudiante se convierte en gestor y gerente de su pro-
ceso. Por eso, la mejor prevención contra la deserción es evitar que ese rol lo haga sen-
tir solitario. Esto ofrece un ambiente desafiante que pone en ejecución las capacida-
des técnicas, comunicativas y esenciales para su proceso de aprendizaje. Entonces, la 
educación virtual también tiene el potencial de ser emocional. Aunque los contenidos 
a enseñar sean concretos o incluso instruccionales, están dirigidos a un ser multidi-
mensional que es biológico, psicológico, social, histórico y cultural. Todos estos facto-
res constituyentes son impactados en su proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo el 
conocimiento solo la punta del iceberg (Darder y Bach, 2006). Es decir, una educación 
que se concentra en el contenido o en la interacción con la plataforma limita el proce-
so formativo.

Tomar conciencia de este aspecto es deber de las instituciones de educación supe-
rior, las cuales han sido resistentes a los grandes cambios, especialmente cuando se vie-
ron obligadas a aceptar la modalidad virtual. Algunas, como Areandina, fueron visiona-
rias y se anticiparon a este nuevo escenario cibernético, y en ese sentido, en el marco de la 
pandemia causada por el Covid-19, una mañana se abrieron las puertas de los claustros 
y causó sorpresa descubrir que esos personajes que entraban a las aulas sagradas ya no 
eran los mismos de antes. Resultó una generación de distintas edades, orígenes diversos, 
intereses disímiles, en realidades virtuales, con nuevos miedos y sueños. Algunos, conec-
tados a través de un ordenador, no tenían que desplazarse para estar presentes y muchos 
otros llegaron con cuestionamientos que los maestros no supieron responder. Ya no hay 
revés, el mundo es otro y quienes venían a las universidades a buscar las respuestas para 
entenderlo, demandaron pertinencia. Es así como hoy algunas universidades se han vol-
cado a claustros abiertos, aulas invertidas, TIC en educación, b-learning y muchas herra-
mientas de comunicación para lograr seguir el paso a las aceleradas transformaciones 
sociales y, por supuesto, a la naturaleza del aprendizaje en línea.
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Entonces, el rol del tutor toma un sentido preponderante debido a que no solo es 
el guía que orienta el transcurrir del contenido en una plataforma educativa, o el que 
evalúa otorgando la categoría de aprobado o reprobado. Al igual que en la educación 
de modalidad presencial, el entorno virtual de enseñanza le exige al docente conocer a 
sus estudiantes y determinar en ellos sus estados emocionales y cómo estos se reflejan 
en su aprendizaje.

Ahora bien, en este marco educativo, las asignaturas que componen los planes de 
estudio se refieren a temas diversos disciplinares y complementarios, pero es necesa-
rio comprender el rol de las emociones y de su proceso para hacerlas eficientes para los 
estudiantes, aliadas del proceso educativo, pues todo es emoción, e implica la actitud 
con la que se enfrenta una clase de cálculo diferencial, de historia contemporánea o de 
expresión artística. El contenido de las asignaturas puede privilegiar la cognición, pero 
lo cierto es que llega a un ser integral cuya emoción le provee de facilitadores o de ba-
rreras para acceder al conocimiento. Que un docente logre transitar con el estudiante 
hasta una etapa de regulación emocional, representa no solo un éxito académico, si 
no el verdadero alcance de una educación integral. Por eso merece profundizar en la 
relación entre emociones y aprendizaje.

Se requiere establecer y determinar diferentes estrategias de abordaje e inter-
vención, ya que los grupos no tienden a ser homogéneos sino, por el contrario, son 
heterogéneos, lo cual termina influyendo en el buen rendimiento académico y la baja 
deserción temprana.

Como se ha descrito, en el Curso de Adaptación de Areandina se abordan temá-
ticas relacionadas con herramientas digitales para un exitoso e-learning. No obstante, 
se ha observado un beneficio secundario de gran importancia cuando los estudiantes 
logran reconocer las emociones de entrada como el miedo, la ansiedad de la incerti-
dumbre y la confusión e identifican que es un estado compartido con sus pares. Esta 
es la primera etapa de identificación, facilitación y comprensión de las emociones, que 
los dirige a una mejor regulación de sus emociones a lo largo del curso, transformán-
dolas en motere como lo define Goleman. 

También se abordan estrategias para que el estudiante experimente confianza en 
su potencial, disminuyendo el miedo cuando logra reconocer que tiene la capacidad 
de aprender haciendo, corroborando sus posibilidades de éxito. Este sentimiento es 
fundamental para los primíparos que pueden experimentar ansiedad por el camino 
que les resta por recorrer. Además de estas consideraciones, se le suma que Areandina 
es una institución de acceso con calidad y eso implica que tanto los estudiantes de 
la jornada nocturna presencial como los virtuales tienden a trabajar, ocuparse de sus 
familias o realizar actividades complementarias para su sostenimiento económico, 
lo que añade una variable a considerar cuando se trata de los factores de riesgo de 
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su permanencia. En este sentido, el curso les enseña herramientas para optimizar y 
organizar los tiempos, favoreciendo esta condición social. Además, en las temáticas 
que abordan el cómo realizar un adecuado trabajo en equipo, desarrollan flexibilidad 
comprendiendo los tiempos del otro y, así, desde la empatía logren coordinar sus ocu-
paciones y obligaciones académicas.

En síntesis, se observa que los procesos de alfabetización digital facilitan la pérdi-
da de miedo a la tecnología y a las didácticas virtuales. No obstante, la gran incógnita 
yace en el ¿cómo?, ¿cómo un docente puede identificar el estado emocional de sus es-
tudiantes?, ¿cómo el vínculo emocional supera las limitaciones espaciotemporales en 
modalidad virtual?, ¿cómo encontrar una senda de comunicación por la que se permitan 
y estimulen las expresiones emocionales en doble vía?, ¿cómo convertir las emociones 
en potencializadoras del aprendizaje en la educación virtual? Para iniciar la senda en 
búsqueda de las respuestas a estas y más preguntas, se recomienda que las institucio-
nes educativas incluyan de manera formal la educación emocional para que de manera 
directa se intervenga este aspecto, que demostrado está, tiene un rol importante en el 
aprendizaje en la modalidad virtual, se haga uso intencionado de él o no.

Volviendo a las definiciones expuestas en esta revisión, en virtualidad también 
se dinamizan las emociones, pues el ser humano no es una máquina programada con 
logaritmos complejos y esa grandiosa oportunidad nos abre el camino al e-motion: el 
movimiento del ser también sucede en e-learning.
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  R E S U M E N

El presente capítulo expresa los resultados del proyecto de investigación titulado 
Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estudiantes de IX semestre 
de Ingeniería de Sistemas modalidad virtual de la Fundación Universitaria del 

Área Andina que surge de la necesidad de analizar el alcance que ha logrado el Mo-
delo académico virtual en Areandina, específicamente en la formación de las habili-
dades de pensamiento crítico. A partir del Modelo de procesamiento del pensamien-
to crítico propuesto por Margarita Amestoy de Sánchez y en el marco de un enfoque 
de investigación cualitativo, se desarrollaron instrumentos para analizar las maneras 
como se propician estas habilidades en los módulos dispuestos en la plataforma como 
mediación pedagógica y las acciones de docentes y estudiantes. Fueron analizados 
cinco cursos virtuales, aplicados instrumentos y técnicas de recolección de informa-
ción a cinco docentes y 31 estudiantes del programa. Los resultados obtenidos eviden-
cian que las acciones formativas se articulan para el fortalecimiento de las habilidades 
cognitivas propias del pensamiento crítico, con un mayor acento en las habilidades 
de interpretación, inferencia, análisis y explicación y menor en las de evaluación y au-
torregulación, siendo esta última uno de los mayores retos del proceso; la acción del 
docente moviliza la acción cognitiva de los estudiantes a partir de la plataforma como 
mediación pedagógica y las definiciones propias del Sello Transformador Areandino 
que impulsa la formación de alto nivel desde todos sus nodos, en particular desde el 
nodo de pensamiento crítico.

Palabras clave: aprendizaje en línea, desarrollo de habilidades, evaluación de la 
educación, pensamiento crítico.

  I N T RO D U C C I Ó N

El Modelo académico modalidad virtual de la Fundación Universitaria del Área An-
dina se desarrolla bajo una estructura pedagógica encaminada al fortalecimiento 
de habilidades de pensamiento superior, entre ellas el pensamiento crítico. Esta 

investigación se desarrolló con el propósito de aportar al reconocimiento del logro del 
proceso formativo, para lo cual se tomó como punto de partida el programa de Ingenie-
ría de Sistemas y se planteó como objetivo general, analizar las acciones que aplica el 
Programa de Ingeniería de Sistemas modalidad virtual de la Fundación Universitaria del 
Área Andina para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los estudiantes 
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de IX semestre y como objetivos específicos los siguientes: (1) Determinar las habilida-
des de pensamiento crítico que se proponen en los cursos virtuales del IX semestre, en 
el programa de Ingeniería de Sistemas. (2) Definir las características de la retroalimen-
tación que realizan los tutores a los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas 
en el marco de las habilidades de pensamiento crítico, y (3) Analizar los productos de los 
estudiantes frente al desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.

En primer lugar se exponen dos referentes teóricos. El primero da cuenta de los 
cinco pensamientos propios de la formación del ingeniero, siendo ellos: científico tec-
nológico, lógico matemático, creativo, comunicativo expresivo y crítico, en este último 
se realiza un recorrido por las propuestas desarrolladas por Richard Paul y Linda Elder 
(2003), Peter Facione (2007), Goodwin Watson y Edward Glaser (1994), Diane Halpern 
(2006) y Margarita Amestoy de Sánchez (2002) cuyo Modelo de procesamiento del 
pensamiento permitió articular las demás propuestas y determinar descriptores en 
seis habilidades de pensamiento, a saber: interpretación, análisis, evaluación, inferen-
cia, explicación y autoevaluación.

Un segundo referente teórico deriva de las características de la formación virtual 
en Areandina, cuyas condiciones se consagran en el Modelo académico de la modali-
dad. En segundo lugar se describen las definiciones metodológicas enmarcadas en un 
enfoque cualitativo, que llevó a la definición de instrumentos para consultar a docen-
tes y estudiantes y analizar los cursos virtuales desarrollados para las asignaturas de 
profundización del programa. Y, finalmente, se presentan los resultados de la consul-
ta, los análisis realizados y las conclusiones.

El proyecto lo desarrolló un equipo de investigación interdisciplinario compues-
to por un docente del Departamento de Ciencias Básicas, la coordinadora académica 
del Programa de Ingeniería de Sistemas modalidad virtual, ambos de la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Básicas, integrantes del equipo de Asesoría Pedagógica de la Ins-
titución y la Dirección de desarrollo docente, lo que proporciona una mirada integral 
del fenómeno de estudio.

  M A RC O  T E Ó R I C O

En el proyecto denominado Desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en estu-
diantes de IX semestre del programa de Ingeniería de Sistemas modalidad virtual de la Funda-
ción Universitaria del Areandina, el equipo investigador realizó pesquisas teóricas orien-
tadas a reconocer los tipos de pensamiento que se deben desarrollar en la formación 
de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas en relación con las 
habilidades de pensamiento, centradas de manera especial en el pensamiento crítico, 
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en el marco de las pretensiones formativas de la modalidad de estudio virtual y de la 
filosofía institucional que ha definido el pensamiento crítico como uno de los nodos 
de lo que se ha denominado el Sello Transformador de Areandina.

1. Para empezar, el análisis de las exigencias de actuación profesional del ingeniero se 
traduce en que sus procesos de formación deben formar cinco tipos de pensamiento, 
que se describen a continuación y que se deben hacer visibles en el proceder del 
ingeniero. Además, el desarrollo profesional exige una serie de habilidades, el 
ingeniero debe comunicarse y utilizar un lenguaje apropiado a través de los símbolos 
y de las diferentes representaciones que le permitan comprender el mundo y 
atender a sus necesidades logrando resolver problemas con modelos matemáticos 
y físicos y así contribuir al desarrollo de la sociedad y al mundo globalizado en el que 
se encuentra inmerso. 

Pensamiento científico tecnológico con base en el que el ingeniero define un 
método ordenado para la solución de problemas y aplica metodologías para el de-
sarrollo de proyectos de ingeniería. El pensamiento científico en Colombia ha sido 
abordado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, Icfes (2016), 
como la competencia científica descrita como: “el conjunto de saberes, capacidades y 
disposiciones que hacen posible actuar e interactuar de manera significativa en situa-
ciones en las cuales se requiere producir, apropiar o aplicar comprensiva y responsa-
blemente los conocimientos científicos” (p. 12). 

Según Cárdenas (2009), el pensamiento tecnológico se concibe como “un proceso 
mental humano en el que interactúan sus formas lógicas de pensamiento, tales como 
el raciocinio tecnológico con el análisis y síntesis, analogía y contraste, causa-efecto, 
sistema mental, ponderación, mentalidad proyectual, la racionalidad tecnológica y la 
incorporación de conocimiento.”(p. 68). De acuerdo con esta postura, el pensamien-
to tecnológico está conformado por el conjunto de los siguientes atributos: análisis/
síntesis, analogía/contraste, causa/efecto, sistema mental, ponderación, mentalidad 
proyectual, solución de problemas y racionalidad que los seres humanos realizan para 
hacer la abstracción de la realidad material de los objetos y los hechos de la naturale-
za, con el fin de modificar su estado, transformarlos, innovarlos o producir otros nue-
vos. (pp. 68-69)

Algunos estudiosos como Benavides et al. (2004), profesores de la línea de inves-
tigación educativa en Ingeniería y del Taller de investigación en Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad Libre, han enfocado sus esfuerzos en las Estrategias Metodológicas 
para la Formación del Pensamiento Científico en los Estudiantes de la Facultad de In-
geniería. Teniendo en cuenta la pedagogía conceptual, su intención es descubrir cómo 
fomentar el pensamiento conceptual y categorial acorde con un desarrollo psicomo-
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triz, en los estudiantes de primer semestre de la Facultad de Ingeniería, con el fin de 
impulsar el pensamiento científico. (p.17)

Pensamiento lógico matemático por el cual el ingeniero analiza y resuelve for-
mulaciones matemáticas aplicadas a la ingeniería. En relación con la formación de los 
ingenieros, Cervantes et al. (1995) hacen una descripción de procesos de pensamiento 
en estudiantes al resolver problemas matemáticos, su objetivo es buscar las relaciones 
que se desencadenan a nivel cognitivo y afectivo. Para ello hacen conceptualizaciones 
del pensamiento matemático desde lo afectivo y lo cognitivo, donde toman como re-
ferentes a Piaget y Schoenfeld para dar a entender las relaciones entre la operacionali-
zación del pensamiento matemático y las relaciones humanas que se crean al resolver 
problemas con un alto contenido matemático.

Pensamiento creativo que se traduce en la propuesta de soluciones ingeniosas 
que permitan mejorar procesos en diferentes frentes. Conocido también como diver-
gente o lateral, por lo cual es pertinente abordar primero el concepto de creatividad 
que se entiende como un proceso por medio del cual se aplican los diferentes tipos 
de pensamiento con el propósito de generar ideas nuevas. Bachrach (2012) “define la 
creatividad como la actividad mental a través de la cual en algún momento una revela-
ción ocurre dentro del cerebro y trae como resultado una idea o acción nueva que tiene 
valor” (p. 11). En coherencia, la creatividad implica romper con los patrones habituales 
de pensamiento, es el cambio de paradigma frente a la idea cultural o disciplinar de 
trabajo que permite generar ideas, productos o acciones que terminen siendo descu-
brimientos importantes. 

A partir de esta definición, es posible identificar algunas características de la crea-
tividad, como: fluidez, número de ideas respecto a un tema específico que una perso-
na puede generar en un tiempo determinado; flexibilidad, directamente relacionada 
con el pensamiento lateral, entendida como la capacidad de una persona para abor-
dar problemas o temas específicos desde ángulos o posturas diferentes; originalidad, 
ideas nuevas a una situación determinada; análisis, es una habilidad de orden supe-
rior en la que se debe separar las partes y hacer relaciones entre las mismas. Ahora 
bien, la integración entre el pensamiento, proceso mental para desarrollar ideas y la 
creatividad como habilidad de dar a luz una nueva idea, optimiza el aprendizaje del 
estudiante.

En este orden de ideas, el pensamiento creativo es considerado una habilidad 
que puede ser aprendida y perfeccionada en los estudiantes, de la misma manera que 
se aprenden conceptos y técnicas para la comprensión de una disciplina específica. El 
pensamiento creativo es un proceso mental en el que se busca el desarrollo de ideas 
desde las potencialidades complejas del ser humano, lo que implica para el estudiante 
la integración de procesos menos complicados hasta los conocidos como superiores 
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para lograr una nueva idea, permitiendo la resolución de problemas de manera, origi-
nal, flexible y fuera de lo convencional.

Pensamiento comunicativo expresivo que sustenta la relación que tiene el inge-
niero con diferentes áreas para el levantamiento de las necesidades, la comprensión 
de las soluciones que se requieran y el sustento de proyectos tecnológicos.

La comunicación y lo comunicativo se han abordado de forma transversal en to-
das las disciplinas comprendiendo que toda profesión, ocupación y acción humana 
contempla la comunicación como proceso esencial. La descripción del pensamiento 
comunicativo es compleja y algo difusa por lo que el desarrollo de habilidades rela-
cionadas con la comunicación se han abordado desde las inteligencias múltiples, las 
competencias o procesos inherentes a las profesiones. 

Zimniaya, I. A. (1998) desde el enfoque de competencias define la competencia 
comunicativa como:

Conjunto de reglas sociales, de la cultura nacional, de las valoraciones 
y los valores que determinan tanto la forma como el contenido admi-
sible en el habla de la lengua que se estudia. Constituye la capacidad 
real individual de organizar la actividad verbal de forma adecuada en 
diferentes situaciones de comunicación (según los objetivos, las relacio-
nes de roles, el contenido) en sus actividades receptivas y productivas en 
correspondencia de cada situación concreta (p. 35).

En relación con el desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en el marco 
de la formación de los ingenieros, Natale y Stagnaro (2013), abordan un investigación 
acerca de Prodeac (Programa para el Desarrollo de Habilidades de Lectura y Escritu-
ra Académicas a lo largo de la carrera), un programa institucional de la Universidad 
Nacional de General Sarmiento, en la República Argentina, que busca fortalecer ha-
bilidades de lectura, escritura y comunicación oral de los estudiantes de ingeniería. 
Esta propuesta, de interés para este proyecto, busca que los estudiantes desarrollen 
sus habilidades del lenguaje a partir del conocimiento de convenciones propias de sus 
disciplinas. El equipo investigativo está conformado, de forma interdisciplinaria, por 
ingenieros y lingüistas que abordan procesos de formación y producción de textos de 
forma gradual con los estudiantes y que señalan que:

Se trata de una propuesta interdisciplinaria que apunta a revelar, en una 
primera etapa, los géneros que efectivamente circulan en el ámbito en 
el que se desempeña la mayoría de los egresados de las ingenierías, que 
por cuestiones de confidencialidad y de competencia de mercado, per-



1 2 9

de s a r r o l lo d e h a b i l i d a d e s d e P e n s a m i e n to c r í t i c o e n e s t u d i a n t e s...

manecen ocultos y vedados. En una segunda etapa, se pretende producir 
una descripción sociodiscursiva de las prácticas de escritura profesional 
en el ámbito empresarial y comprender el tipo de relaciones de determi-
nación que se establecen entre los contextos empresariales y los textos 
que en ellos circulan. (Natale y Stagnaro, 2013, p. 49)

Pensamiento crítico que permite que el ingeniero analice, entienda y proponga 
soluciones en bien de la sociedad. Se entiende como una serie de habilidades y subha-
bilidades que dan cuenta de su complejidad. 

La pesquisa a este respecto arroja investigaciones de interés tales como la de Álva-
rez (2013) que propone una metodología de investigación mixta para identificar cómo 
operan cuatro habilidades de pensamiento crítico en los textos digitales producidos 
por los estudiantes de último grado de educación media de la ciudad de Medellín. 
Se valoran a través de una escala de observación: el establecimiento de una posición 
ante un tema, la construcción de argumentos, el planteamiento de conclusiones y la 
autorregulación. El estudio estableció que las habilidades asociadas al pensamiento 
crítico aumentaron entre la toma inicial y la final, que dichas habilidades repercuten 
en la calidad de los textos digitales de los estudiantes, además que mejoraron aspec-
tos como la hipertextualidad, la planeación del documento y el uso de otras narrativas 
como textos y audios. Adicionalmente, el autorregistro efectuado por los estudiantes 
les permite hacer seguimiento personal de sus habilidades.

Otra investigación que valora cuatro habilidades del pensamiento crítico es la 
desarrollada por Betancourth et al. (2012) quienes a través de un instrumento de pre-
guntas abiertas evaluaron doce ítems asociados con la inferencia, explicación, punto 
de vista y autorregulación. Entre la preprueba y la posprueba efectuaron un programa 
de intervención a partir de la discusión socrática, que evidencia su efectividad al de-
mostrar que las habilidades mejoraron. Los menores resultados de mejoramiento se 
encuentran en la autorregulación, situación que puede explicarse por su complejidad 
y, por tanto, requiere de mayor exigencia y tiempo en su formación.

Una mayor conceptualización de este pensamiento se trata a continuación, pues-
to que constituye el punto central de interés del proyecto y el pensamiento articulador 
con la formación del ingeniero.

2. En cuanto se refiere a las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico, 
son varios los autores que han realizado estudios al respecto y aportado a la 
comprensión del concepto y a su medición a través del diseño de instrumentos. 
Para efectos de este proyecto, se recogen las siguientes posturas:
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Richard Paul y Linda Elder (2003) en su Miniguía del pensamiento crítico lo conside-
ran como “ese modo de pensar —sobre cualquier tema, contenido o problema— en el 
cual el pensante mejora la calidad de su pensamiento al apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales” (p. 4). Los au-
tores plantean, desde esta definición, la importancia de contar con un pensamiento 
de calidad que solo se logra ejercitándolo. No se da de manera espontánea en el ser 
humano, por lo cual se reconoce la necesidad de llegar a un uso consciente. Ello im-
plica que pueda ser —en palabras de estos autores— autodirigido, autodisciplinado, 
autorregulado y autocorregido.

Plantean, además, los estándares intelectuales como criterios que —usados de 
manera consciente— permiten evaluar la información, al determinar su claridad, exac-
titud, precisión, relevancia, profundidad e importancia. Esos estándares guardan plena 
relación con ocho elementos del pensamiento, la información, supuestos, conceptos, 
interpretación e inferencia, propósitos, preguntas, puntos de vista, implicaciones y con-
secuencias. Desde estos postulados, la pretensión es optimizar las acciones del sujeto 
pensante en cada uno de los elementos, combatir el pensamiento egocéntrico, fortale-
cer virtudes intelectuales, lograr un pensador crítico y ejercitado que identifique y use 
información relevante para resolver retos intelectuales, interpretar, evaluar y proponer 
supuestos, valorar adecuadamente las implicaciones de las conclusiones que logra. 

Para Facione (2007), la pretensión es similar, “contar con un pensamiento de cali-
dad que es lo opuesto a un pensamiento ilógico o irracional” (p. 2). A partir de la con-
sulta que realizó a un grupo de 46 expertos de diversas áreas disciplinares a los que in-
vitó —por un periodo de dos años— a considerar figuras conocidas como pensadores 
críticos, concluyó que el pensamiento crítico se distingue porque tiene un propósito 
y hace uso de hábitos y actitudes dentro de las que se cuentan las destrezas cogniti-
vas y la disposición afectiva para resolver dicho propósito. Dentro de las “primeras se 
encuentran la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y 
la autorregulación” (p. 5), esta última la más notable puesto que moviliza la mirada 
reflexiva sobre las demás destrezas y lleva al pensamiento a un nivel superior. La se-
gunda, la disposición afectiva, lo propone como un espíritu crítico desde la perspectiva 
más positiva posible.

Este autor, además, diferencia entre un ‘buen pensador crítico’ y un ‘pensador crí-
tico débil’. El primero reúne las condiciones a plenitud, pone a servicio las destrezas 
y la disposición con un alto sentido ético. Según el Informe Delphi, resultante de la 
consulta a los expertos, se puede afirmar que un pensador crítico “es habitualmen-
te inquisitivo, está siempre bien informado, confiable, de mentalidad abierta y justa, 
honesto, sin prejuicios, dispuesto a reconsiderar cuestiones varias; es diligente en la 
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búsqueda de información relevante; razonable en la selección de criterios; es enfocado 
y persistente en la investigación” (1990, p. 3).

De otro lado, y de acuerdo con Da Dalt de Mangione y Difabio de Anglat (2007, 
p. 3, citando a Loo y Thorpe, 1999, p. 995), Goodwin Watson y Edward Glaser aportan de 
manera directa a la conceptualización del pensamiento crítico cuando expresan que 
incluye actitudes, conocimientos y destrezas: “1) Actitudes de indagación que implican 
la habilidad para reconocer la existencia de problemas y la aceptación de la necesidad 
general de evidencia en apoyo de lo que se asevera como verdadero; 2) conocimiento 
de la naturaleza de las inferencias válidas, abstracciones y generalizaciones en las que 
se determinan lógicamente la fuerza y atingencia de diferentes clases de evidencia; 3) 
habilidades para emplear y aplicar dichas actitudes y conocimiento”.

Watson y Glaser (2002, pp. 4-11) esbozan cinco destrezas en el pensamiento 
crítico: inferencia, reconocimiento de suposiciones, deducción, interpretación y eva-
luación de argumentos. Sus definiciones establecen una alta relación con la bina ver-
dad-falsedad, congruencia con información y supuestos base, fortaleza o debilidad 
de las afirmaciones. A partir de estas precisiones, crearon la Prueba para evaluación 
de pensamiento crítico (Critical Thinking Appraisal) dirigida a evaluación de hipótesis y 
manejo de preguntas de investigación.

A esta propuesta se suma el Test de Diane Halpern para la Evaluación del Pensa-
miento Crítico mediante Situaciones Cotidianas, HCTAES. Tal como se menciona en 
el sitio oficial de la Dra. Halpern, evalúa cinco habilidades del pensamiento crítico: 
pensar como prueba de hipótesis, razonamiento verbal, análisis de argumentos, pro-
babilidad e incertidumbre, y toma de decisiones y resolución de problemas. El instru-
mento cuenta con características relevantes: utiliza situaciones de la vida real, es una 
prueba general y no específica de la psicología, utiliza un doble formato de pregunta 
que permite la confirmación de los hallazgos (Halpern, 2006).

Estos desarrollos han sido aporte para comprender y promover estrategias para 
el pensamiento crítico puesto que estudian la influencia de variables psicosociales y 
hace énfasis en la transferencia de conocimiento entendida como la posibilidad de 
lograr nuevos dominios, con lo cual se ha constituido en un referente de interés para 
los procesos formativos.

Finalmente fue revisada la propuesta de Margarita Amestoy de Sánchez, deno-
minada Modelo de procesamiento cuya pretensión es la aplicación de las habilidades de 
pensamiento en “el aprendizaje, la solución de problemas y la toma de decisiones, en 
variedad de situaciones y ambientes” (Amestoy de Sánchez, 2002, p. 131), que condujo 
a nuevas comprensiones en la enseñanza, el procesamiento de la información, a for-
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talecer el concepto de modificabilidad cognitiva y a propiciar la transferencia de los 
aprendizajes en diversos contextos, entre otros aspectos.

Esta autora plantea tres componentes del pensamiento, operaciones, conoci-
mientos y disposiciones, íntimamente relacionados entre sí, dado que si se compren-
de el conocimiento se motiva un pensar cuidadoso que concede mayor posibilidad de 
confiabilidad del resultado del pensar. A ello se debe sumar la experiencia del indi-
viduo y el ambiente. Desde estas consideraciones, y de interés para este proyecto, en 
primer lugar, establece el pensamiento como un constructo que se modula a través de 
procesos y procedimientos. En segundo lugar, define las habilidades de pensamiento 
como aquellas operaciones que la persona desarrolla internamente con el objetivo de 
recuperar información, procesarla para solucionar problemas y crear representaciones 
de nuevos problemas. 

En tercer lugar, agrupa los procesos de pensamiento en básicos: observación, 
comparación, relación, clasificación simple, ordenamiento y clasificación jerárquica; 
de razonamiento-integradores: análisis, síntesis, evaluación; superiores: “estructuras 
complejas de alto nivel de abstracción como los procesos directivos (planificación, su-
pervisión, evaluación y retroalimentación), ejecutivos, de adquisición de conocimien-
to, y discernimiento; y metaprocesos: constituidos por estructuras complejas de nivel 
superior que rigen el procesamiento de la información y regulan su uso inteligente. 
(Amestoy de Sánchez, 2002, pp. 139-140)

A partir de la pesquisa teórica el equipo investigador realizó una articulación de las 
propuestas descritas a partir del Modelo de procesamiento de Margarita Amestoy de Sánchez, 
como base para el desarrollo de instrumentos de recolección de información y el análisis de 
las habilidades de pensamiento crítico que se forman en los ingenieros de sistemas. 

3. Finalmente, la formación de ingenieros de sistemas a la que alude el proyecto 
se desarrolla en el marco de la modalidad de estudio virtual en la Fundación 
Universitaria del Área Andina, cuyo modelo académico define como “una modalidad 
de enseñanza-aprendizaje que posibilita el acto educativo con apoyo en diferentes 
medios que permiten la interacción de los participantes y que permite la formación 
de un pensamiento superior…” (Areandina, 2019, p. 3).

El modelo establece como intencionalidad formativa “el desarrollo de habilidades 
de pensamiento, entendidas como un conjunto de operaciones que cada estudiante 
desarrolla internamente y que le permiten recuperar información, procesarla en fun-
ción de la solución de problemas, así como la posibilidad de crear representaciones de 
nuevos problemas” (Simón 1979-1985, citado en Sánchez, 2002, p. 8).
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En virtud de estas definiciones, el proceso formativo se asienta en unidades cu-
rriculares que responden a una estructura pedagógica organizada en cuatro ejes de 
pensamiento articuladores:

Que se traducen en una estructura didáctica comprendida como una 
trayectoria de pensamiento y ruta pedagógica reflexiva en la que se 
mueven las acciones de enseñanza y aprendizaje: el eje de pensamiento 
Epistemológico que indaga sobre los diversos discursos que han confi-
gurado el campo del saber disciplinar para comprender sus aportes y 
transformaciones, su pretensión es el logro del dominio epistemológico; 
el eje Sociocrítico que indaga sobre el impacto que han tenido las con-
cepciones de la ciencia y las disciplinas del saber y cuya pretensión es el 
dominio analítico; el eje Praxeológico que está orientado a la reflexión 
sobre los elementos estético, ético, científico, tecnológico y filosófico del 
saber para descubrir su origen; y el eje Comunicativo que reconoce la im-
portancia de integrar nuevas formas del lenguaje para hacer visible sus 
nuevos conocimientos y aprendizaje. (Fundación Universitaria del Área 
Andina, 2019, p. 10)

La puesta en escena de esta estructura pedagógica se nutre de la definición de 
preguntas de pensamiento que conceden centralidad a la discusión, conectividad en-
tre diversas visuales y ubicación contextual dada la necesidad de recrear escenarios en 
un mundo de condiciones contemporáneas. Además, define la inclusión de estrate-
gias didácticas con diferentes grados de dificultad, recursos y actividades de aprendi-
zaje y evaluativas congruentes con las intencionalidades descritas, en el marco de pro-
puestas flexibles y formativas que permitan al estudiante movilizar su pensamiento y 
asegurar los aprendizajes.

  M E TO D O LO G Í A
El estudio se desarrolla desde la perspectiva del enfoque cualitativo, que parte del 

planteamiento de interrogantes que surgen de la necesidad de reconocer resultados 
del proceso formativo en el programa, y en donde se pretende explicar y describir un 
fenómeno, en este caso el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico en los es-
tudiantes.

Con esta intención, a lo largo del proceso investigativo se adelantó la revisión de 
literatura que permitiera mejores comprensiones, se realizó una revisión inicial sobre 
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el estado del problema, se indagó en fuentes teóricas sobre los tipos de pensamiento, 
haciendo foco en los tipos de pensamiento a desarrollar en los estudiantes de Ingenie-
ría de Sistemas y, en particular, en el pensamiento crítico. En este sentido, se encontra-
ron estudios similares. Sin embargo, ninguno explica el fenómeno, objeto de estudio, 
por lo cual se realizó una articulación de varias fuentes teóricas con base en el Modelo 
de procesamiento del pensamiento propuesto por Margarita Amestoy de Sánchez.

A partir de la revisión de las acciones propias del modelo académico de formación 
virtual en Areandina se establecieron las fases que se llevan a cabo para el desarrollo 
de habilidades de pensamiento crítico (ver figura 1). Las acciones propias de estas fa-
ses, en suma con la revisión teórica, se constituyen en las bases de la definición de los 
instrumentos. 

•	 La primera fase: diseño. Esta hace alusión al diseño de contenidos, materiales 
didácticos y de evaluación propuestos y encaminados al fortalecimiento 
de habilidades, entre estas, de orden superior. Al cruzar esta acción con la 
revisión de literatura, esto derivó en la creación de una matriz de categorías 
que integran el pensamiento crítico, que se convertiría más adelante en la 
base para el diseño de instrumentos de recolección de información. 

•	 La segunda fase: implementación. Esta hace alusión a la implementación 
del diseño propuesto en una plataforma virtual y los elementos pedagógicos 
y didácticos que interactúan en el Ambiente de Aprendizaje. El análisis 
de esta fase deriva en el diseño de una encuesta, que pretende reconocer 
cómo se percibe el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico en 
la interacción con los documentos, recursos y actividades de aprendizaje 
propuestas.

 F I G U R A  1 .
A c c i o n e s  d e l  M o d e l o  d e  Fo r m a c i ó n  V i r t u a l  A r e a n d i n a
Fuente: elaboración propia.



1 3 5

de s a r r o l lo d e h a b i l i d a d e s d e P e n s a m i e n to c r í t i c o e n e s t u d i a n t e s...

•	 La tercera fase: evaluación, se centra en la evaluación formativa y sumativa. De 
allí derivan interrogantes sobre las evidencias en los productos académicos 
de los estudiantes, para lo cual se requiere una guía de verificación de los 
productos de evaluación presentados por los estudiantes.

•	 La cuarta fase: realimentación. Es en esta fase donde la voz del docente y el 
estudiante son más vividas y, por tanto, se pretenden analizar los aportes 
que realizan los docentes encaminados a fortalecer las habilidades de 
pensamiento crítico. Para ello se requiere realizar un análisis con los docentes 
del programa, basado en documentación previa que permita identificar los 
aportes encaminados a fortalecer las habilidades de pensamiento.

Para este trabajo investigativo, los participantes seleccionados, docentes y estu-
diantes, corresponden a IX semestre del programa de Ingeniería de Sistemas modali-
dad virtual de la Fundación Universitaria del Área Andina. Se contó con la participación 
de cinco profesores con experticia disciplinar y profesional en el área de la ingeniería, 
que realizaron su ejercicio docente dirigiendo asignaturas de profundización en el 
periodo anterior a la aplicación de los instrumentos. Junto con ellos, 31 estudiantes 
de noveno semestre, estudiantes regulares desde primer semestre. Además, en con-
gruencia con las fases ya explicadas, se analizaron cinco cursos virtuales, correspon-
dientes a las asignaturas de profundización del plan de estudios, que se enuncian a 
continuación: sspectos legales de la seguridad informática, criptografía, informática 
forense II, proyecto final I y seguridad en base de datos. 

Los instrumentos propuestos buscaron reconocer las habilidades de pensamiento 
crítico presentes en el proceso formativo de los ingenieros de sistemas de Areandina, 
desde tres fuentes: las habilidades de pensamiento crítico propuestas en la estructura 
de los módulos para la formación de los estudiantes del programa, la retroalimenta-
ción que realizan los docentes a los estudiantes del programa y las fortalezas, debili-
dades y oportunidades de mejora que se evidencian en las acciones y productos de los 
estudiantes. 

Para la construcción de los instrumentos de recolección de información se identi-
ficaron habilidades del pensamiento crítico junto con sus descriptores, así: 
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T A B L A  1 .
H a b i l i d a d e s  d e l  p e n s a m i e n t o  c r í t i c o

Habilidad del  
pensamiento crítico Descriptor

Interpretación 

- Reconocer el propósito u objetivo del pensamiento para responder a un 
problema o dar respuesta a una situación específica.
- Identificar diferentes puntos de vista relacionados con un problema o 
una situación estudiada.
- Comprender el lenguaje (cotidiano y técnico) y las analogías empleadas 
aclarando el sentido de lo que se quiere comunicar.
- Identificar y valorar la calidad de las ideas y razones de un argumento y la 
conclusión coherente del mismo.

Análisis 

- Identificar los elementos que componen el todo de un problema o una 
situación.
- Seleccionar la información, ideas y argumentos relevantes de los que no 
lo son, valorando su calidad.
- Establecer relaciones entre inferencias reales y supuestas.

Evaluación

- Valorar la credibilidad de los enunciados, percepciones, experiencias, 
situaciones, juicios, etc.
- Determinar datos, hechos o argumentos que sustenten la posible ocu-
rrencia de un suceso o un fenómeno como evidencia clara.
- Comparar los enunciados, representaciones y/o argumentos para tomar 
decisiones o resolver problemas.

Inferencia 

- Formular conjeturas e hipótesis. 
- Considerar la información pertinente y sacar las implicaciones que se 
desprenden de los datos, enunciados, etc.
- Llegar a conclusiones verificables y consistentes con la evaluación de los 
datos, hechos o argumentos.
- Detallar y especificar cómo llegó a las conclusiones, explicando el camino 
de razonamiento seguido.

Explicación 

- Presentar los resultados del razonamiento propio de manera coherente 
y efectiva.
- Presentar un panorama completo, enunciar y justificar.
- Expresar un problema en formas distintas y generar soluciones.

Autorregulación 

- Evaluar sus propios procesos de pensamiento.
- Establecer estrategias de autocorrección y de mejoramiento personal.
- Monitorear actividades cognitivas propias, de los elementos utilizados en 
esas actividades, y de los resultados obtenidos, aplicando particularmente 
habilidades de análisis y de evaluación a los juicios inferenciales propios.

Fuente: Flórez Peña et al. (2022). Elaboración propia.
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Una vez consolidada la tabla Habilidades de pensamiento crítico, se procedió con la 
elaboración del instrumento Valoración de módulos y actividades evaluativas. El objetivo 
de este fue determinar las habilidades de pensamiento crítico presentes en la estruc-
tura pedagógica de los cursos. El instrumento toma como referencia las habilidades y 
descriptores definidos y establece veinticinco preguntas orientadoras que se califican 
con una escala 1 a 5 y se realizan observaciones.

Con el mismo objetivo y teniendo en cuenta el docente como parte fundamental 
del acompañamiento a los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas moda-
lidad virtual se elaboró una Encuesta de valoración del proceso por parte del docente, frente 
a las acciones que realizan para la apropiación de las habilidades de pensamiento crí-
tico de los estudiantes, con 38 preguntas distribuidas en cada una de las habilidades 
de pensamiento crítico (interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y 
autorregulación) y sus descriptores. Este instrumento fue validado por dos docentes y 
ajustado de acuerdo con sus sugerencias.

De igual forma se construyó una segunda Encuesta de valoración enfocada a los estu-
diantes con 31 interrogantes, con la intención de recolectar datos sobre su experiencia 
en el proceso formativo en lo referido a la formación del pensamiento crítico. Este ins-
trumento se sometió a un pilotaje con cinco estudiantes. 

Los participantes de las dos encuestas brindaron sus consentimientos informa-
dos para su participación. La aplicación se realizó con la herramienta de Formularios 
de Google.

Finalmente, se procedió a realizar un grupo focal con el propósito de reflexionar y 
discutir acerca de las características de la retroalimentación que realizan los tutores a 
los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas y a contrastar las fortalezas, 
debilidades y oportunidades de mejora que se evidencian en los productos de los es-
tudiantes en el marco de las habilidades de pensamiento crítico. Se definieron veinti-
siete preguntas que dinamizaron el ejercicio estructuradas desde cuatro dimensiones: 
las estrategias didácticas, el proceso evaluativo, el proceso de seguimiento-realimen-
tación y los productos de los estudiantes. 
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  R E S U LTA D O S

Presentación de resultados

Análisis de los módulos virtuales

Se realizó el análisis de los ejes de pensamiento (referentes de pensamiento, re-
cursos y actividades) así como de las actividades evaluativas. Cada aspecto fue valo-
rado desde las habilidades de pensamiento definidas: interpretación, análisis, evalua-
ción, inferencias, explicación y autorregulación. Dicha valoración se realizó a través de 
preguntas con opción de respuesta en una Escala Likert siendo 5 la mejor ponderación 
y 1 la más baja. El análisis fue realizado por miembros del equipo con conocimiento de 
los módulos y su estructura, bien sea del diseño, como asesores pedagógicos, o en la 
implementación, como docentes tutores. 

En relación con la habilidad de interpretación, la ponderación promedio de esta ca-
tegoría fue de 4. Se observa que los módulos presentan un objetivo de formación espe-
cífico relacionado con las diversas temáticas a abordar; la mayoría cuentan con énfasis 
práctico por lo que las habilidades de interpretación e inferencia se desarrollan a través 
de procedimientos, ejercicios o problemas que implican ejecución. De igual manera, se 
encontró que la identificación de puntos de vista se da en el marco de problemas o fenó-
menos globales, mucho menos alrededor de problemas o situaciones nacionales y loca-
les. Se utiliza un lenguaje cotidiano combinado con un lenguaje técnico, se encuentran 
explicaciones claras y se promueve la acción explicativa del estudiante. Sin embargo, en 
algunos casos, no se llega a conclusiones parciales o finales, dificultando la compren-
sión. Las actividades evaluativas cuentan con un objetivo claro y consignas definidas. No 
obstante, no todas motivan la interpretación de procesos, situaciones o acciones.

Frente a la habilidad para analizar, el promedio de ponderación fue de 3,5. Los 
módulos cuentan con una estructura articulada entre objetivos e intencionalidades de 
cada eje. Se evidencia que el abordaje está centrado en el dominio de aspectos teóricos 
con un menor planteamiento de situaciones concretas en donde se apliquen los dife-
rentes temas abordados y se recurra a la selección de información que lleve a presentar 
argumentos sustentados. Se observa una tendencia a ejercicios de análisis de procesos 
propios de la ingeniería enfocados en situaciones o problemas muy concretos, no tan-
to globales o universales. Se encuentran actividades evaluativas de corte práctico con 
baja posibilidad de cotejo de métodos o procedimientos, y actividades de corte teórico 
con solicitud de comparación de fuentes primarias.
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La habilidad de Evaluación obtiene un promedio de 3,6. Los módulos cuentan con 
referentes teóricos, en algunos casos se recurre a recursos digitales que tratan temas rela-
cionados con los conceptos propios del módulo. El ejercicio de evaluación se aplica en me-
nor medida a valorar la comprensión de las posturas teóricas o argumentos genéricos y en 
mayor medida a valorar la aplicación de procesos propios de la ingeniería de sistemas, tales 
como programación o análisis de informática forense. La fundamentación conceptual en 
algunos casos no específica su procedencia dificultando la valoración de su credibilidad. 
Se evidencia la necesidad de actividades de aprendizaje que fomenten la comparación de 
enunciados y argumentos que permitan tomar decisiones o resolver problemas. Las activi-
dades evaluativas invitan a los estudiantes a revisar y valorar fuentes, en algunos casos se 
priorizan actividades prácticas que deben valorarse y compararse.

La habilidad de Inferencia obtuvo una ponderación de 3,3. En algunos de los mó-
dulos analizados se evidencian actividades de carácter práctico dirigidas al análisis de 
procesos que se presentan de forma causal o planeada lo cual permite a los estudian-
tes obtener sus propias conclusiones o inferir aspectos como los pasos de las secuen-
cias. El análisis evidencia la necesidad de acentuar el planteamiento de hipótesis para 
favorecer la indagación y construcción de conclusiones por parte de los estudiantes 
tanto en actividades de aprendizaje como evaluativas. 

En cuanto a la habilidad de explicar su ponderación fue de 3,3. Se hace presente 
en el uso de la voz propia de los autores y de diversos recursos, se recurre a autores o 
posturas teóricas para plantear explicaciones que los estudiantes pueden conocer y 
apropiar. Sin embargo, es baja la presencia de actividades que permitan a los estu-
diantes solucionar o explicar desde diferentes ópticas un problema o situación plan-
teada, se privilegia la construcción de explicaciones de los estudiantes a partir de fuen-
tes primarias o externas más que construcciones personales.

La habilidad de autorregulación, fue ponderada con un promedio de 1,95. Dentro 
de los ejes no se hacen expresas solicitudes que promuevan la autorregulación en los 
estudiantes. Sin embargo, se plantea la relevancia de los temas a tratar. No se hace un 
llamado explícito a la reflexión sobre aspectos a considerar para mejorar en el desem-
peño profesional y personal y generar ejercicios metacognitivos con propósitos de au-
tocorrección y de mejoramiento personal. No obstante, en algunos casos se proponen 
acciones de coevaluación.

Aplicación de encuestas a estudiantes

En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a estudiantes, tam-
bién propuesta a la luz de las habilidades de pensamiento, sus descripciones y sus des-
criptores, se obtuvieron las siguientes respuestas.
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En relación con la habilidad de Interpretación explicitan los estudiantes que se 
fomenta de manera permanente a través del reconocimiento a sus prácticas previas, la 
definición de propósitos de aprendizaje, la identificación de argumentos, el reconoci-
miento de propósitos y objetivos para dar respuesta a una situación específica, la iden-
tificación de diferentes puntos de vista y la comprensión ágil del lenguaje cotidiano y 
técnico. En el instrumento aplicado las preguntas 1 a 7 se relacionan con esta habilidad 
y obtienen calificaciones positivas mayores al 80 %.

Llama allí la atención las respuestas a las preguntas 4 y 7, que permiten también 
revisar la construcción de los módulos virtuales. En la respuesta a la pregunta 4, el 93 
% de los estudiantes encuestados consideran que siempre o casi siempre encuentran 
en sus módulos un lenguaje claro que favorece su aprendizaje, y en la pregunta 7, un 
porcentaje aproximado del 50 % asegura que hay claridad en los argumentos desarro-
llados en los cursos virtuales.

Las preguntas 8 a 10 corresponden a la habilidad de análisis. Sus respuestas indi-
can que más del 80 % de los estudiantes tienen presentes los elementos trabajados 
en los módulos, aunque aún se requiere fortalecer las tareas requeridas para realizar 
análisis que motiven la comprensión de inferencias reales y supuestas. Llaman la aten-
ción las respuestas a la pregunta 10, donde los estudiantes señalan mayoritariamente 
que siempre o casi siempre hacen inferencias a partir de datos reales y diferenciarlos de 
supuestos, lo cual es rasgo distintivo del desarrollo de la habilidad analítica y una con-
dición fundamental en la formación de un ingeniero.

Frente a las habilidades de Evaluación se evidencia que los estudiantes deben 
acudir a otras tareas para evaluar procesos, llegar a compresiones de los argumentos y 
de los problemas a resolver. Esta habilidad fue medida por las preguntas 11 a la 13 con 
una respuesta superior al 80 %, que indica que valorar la credibilidad de los enuncia-
dos, percepciones, experiencias, situaciones y juicios puede representar un mayor reto 
para los estudiantes, al igual que determinar datos, hechos o argumentos que susten-
ten la ocurrencia de un fenómeno. Aun así, los estudiantes en su mayoría consideran 
que siempre o casi siempre verifican dicha credibilidad de enunciados o teoría a partir de 
operaciones como comparación de fuentes o su verificación.

En cuanto se refiere a la habilidad para inferir, se presentó un mayor porcentaje 
en las respuestas de siempre y casi siempre —entre 70 % y 96 %—, en acciones propias 
de esta habilidad como el planteamiento de conclusiones, encontrar argumentos y 
dar soluciones a diversas situaciones. Las respuestas evidencian la necesidad de una 
mayor dedicación, al planteamiento de conclusiones y al hallazgo de argumentos y 
soluciones a diversas situaciones. Frente a esta habilidad, se destacan las respuestas 
a la pregunta 19, en las que se expresa la posibilidad de hacer consciencia y explicar 
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cómo llegan a la definición de una conclusión de manera que puedan hacer inferen-
cias lógicas.

En la habilidad de Explicar se evidencia que hay un mayor reto en presentar resul-
tados de razonamientos propios y expresar distintas soluciones a un problema. Esto 
contrasta con la valoración de los estudiantes a las otras habilidades y evidencia as-
pectos que se deben profundizar para un mejor desarrollo de sus habilidades. Las pre-
guntas correspondientes son de la 20 a la 23 con una mayor frecuencia de respuesta 
en el a veces. Al respecto se destacan las respuestas a las preguntas 21 y 22, en las que 
los estudiantes manifiestan dificultad en algunos casos para expresar sus ideas a sus 
compañeros. En el caso de la pregunta 22, es más alto el porcentaje de estudiantes 
que manifiestan que a veces proponen nuevas formas o abordajes de los problemas 
integrando nueva y mejor información. En ambos casos se puede reflexionar acerca 
de la necesidad de fortalecer la habilidad de explicación y comunicación por parte de 
los estudiantes.

Finalmente, la valoración frente a la habilidad de Autorregulación presenta una 
mayor frecuencia de respuestas en las opciones casi siempre, a veces y casi nunca. Esta 
habilidad fue medida por las preguntas 24 a 31 y muestra la necesidad de fortalecer la 
evaluación de los propios procesos de pensamiento y reconocer cómo se establecen 
estrategias de autocorrección y mejoramiento. Se destaca la pregunta 31, en la que se 
indaga si los estudiantes reconocen nuevos conceptos, percepciones o actitudes que 
cambiaron en su proceso de aprendizaje, con una respuesta más acentuada en las op-
ciones casi siempre, siempre o a veces, ello interpela las acciones de reflexión y valoración 
del propio proceso cognitivo.

Aplicación de encuestas a docentes

En cuanto a los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a docentes, también 
propuesta a la luz de las habilidades de pensamiento, sus descripciones y sus descrip-
tores, se obtuvieron las siguientes respuestas que apoyan el análisis de las condiciones 
de los cursos virtuales, así como del proceso de realimentación y acompañamiento 
pedagógico que realizan.

Con respecto a la habilidad de Interpretar, en las preguntas 1 a 5, mínimo el 
80 % de los encuestados consideran que los cursos identifican con claridad los pro-
pósitos de aprendizaje, diferentes puntos de vista y hacen uso de lenguaje peda-
gógicamente claro. Junto con ello, el 60 % afirman que, tanto las actividades de los 
módulos como los ejercicios de realimentación promueven el análisis de argumen-
tos y el desarrollo de conclusiones que permitan la apropiación del conocimiento de 
manera efectiva.
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En cuanto a la habilidad de análisis, preguntas 6 a 9 aluden a las acciones de 
acompañamiento y a características de los referentes de pensamiento, frente a los 
que se obtiene una calificación superior al 75 % que afirma el desarrollo de estrate-
gias dirigidas a la comprensión y valoración de ideas clave desde criterios de validez 
académica. Se destaca la respuesta a la pregunta 9, en la que el 100 % de los docen-
tes afirman el uso de ejercicios y modelos explicativos para promover el aprendizaje 
de los estudiantes.

Las respuestas a las preguntas referidas a la habilidad de evaluación, preguntas 
10 a 14, remiten a nuevos aspectos de los módulos virtualizados, así como de las accio-
nes de acompañamiento. En el ámbito de los módulos, obtiene una calificación entre 
60 % y 80 % la pertinencia de argumentos para valorar la credibilidad de postulados, 
para sustentar fenómenos con evidencia y reconocer sus fortalezas y debilidades para 
tomar decisiones o resolver problemas; obtiene valoración similar, el uso de estrate-
gias por parte de los docentes con los mismos fines descritos. 

El fomento de la habilidad de Inferir se indagó en las preguntas 15 a 21, las res-
puestas evidencian que las evaluaciones en un 80 % promueven la explicación a fenó-
menos y el desarrollo de conclusiones. Ahora bien, en el proceso de acompañamiento 
de los docentes, esta habilidad se promueve a través de la construcción de explicacio-
nes, la generación de estrategias para argumentar y concluir de forma oral y escrita, el 
ejercicio de síntesis de ideas y el planteamiento de puntos de vista junto con el análisis 
de las implicaciones de lo afirmado, acciones que se reconocen en más del 60 % de los 
casos. Una labor que obtiene más baja calificación es la solicitud de argumentar las 
conclusiones propuestas.

En cuanto a la habilidad de Explicar, en las preguntas 22 a 28, los docentes la ex-
presan como uno de los mayores retos, se requiere una mayor implementación de 
trabajo colaborativo, sustentaciones en el aula y explicación de problemas, aparte de 
las solicitudes que se encuentran en el módulo previsto en plataforma. Las estrategias 
para explicación de razonamientos propios, el uso de diversos medios para interactuar, 
las reflexiones sobre el proceso comunicativo obtienen calificaciones con mayor acen-
to en las opciones casi siempre y a veces.

Finalmente, para la habilidad de Autorregulación, preguntas 29 a 38, los docen-
tes promueven en el estudiante el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades con 
base en la realimentación realizada a los productos y entregables, lo cual permite apo-
yar el manejo de emociones y sentimientos para mejorar el desempeño académico. 
Con calificaciones con mayor peso en el casi siempre y siempre, se expresa el llamado a 
reconocer las metas logradas, la ejemplificación como medio para elegir caminos de 
mejoramiento y la revisión de estrategias en orden a su pertinencia y utilidad.
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Desarrollo de grupo focal con docentes

Frente a las estrategias didácticas desarrolladas por los docentes, aparte de la pro-
puesta contenida en los módulos virtuales, los docentes explicitan que se ponen en 
marcha actividades que apuntan al desarrollo de habilidades como la capacidad de 
valorar información y conceptualización, aclarar conceptos o analizar casos, así se po-
tencian habilidades como la evaluación y el análisis. Se destacan las actividades como 
debates, foros para fomentar la argumentación y discusión entre estudiantes con base 
teórica, y el aprendizaje basado en problemas que enfrenta a los estudiantes de inge-
niería a la resolución de situaciones problemáticas. Se detalla, además, la necesidad 
de una constante actualización de las actividades previstas en los módulos, como me-
dio para fortalecer el ambiente académico pertinente para la formación prevista.

Con respecto al proceso evaluativo y su aporte al planteamiento de argumen-
tos y establecimiento de relaciones para hacer comprensible un resultado o un com-
portamiento, se explicita que se priorizan acciones de interpretación, análisis, pero 
también la necesidad de flexibilizar los instrumentos de valoración de manera que 
se puedan articular las dimensiones cuantitativa y cualitativa de la evaluación. Los 
docentes expresan que la diversidad cultural y emocional de los estudiantes influ-
ye en el ejercicio evaluativo. Se destaca la importancia del desarrollo de habilidades 
para solucionar problemas reales, o afrontar una tarea desde el diseño de posibles 
alternativas de actuación, así como el trabajo colaborativo. Como estrategias espe-
cíficas que promueven la autorregulación se encuentran el proceso de realimenta-
ción y el desarrollo de tutorías con el objetivo de que el estudiante con necesidad 
de acompañamiento particular, revise sus debilidades, potencie las fortalezas y es-
tablezca alternativas de mejora para alcanzar ciertas metas. Además, se puntualiza 
en que estas estrategias no promueven el desarrollo del ejercicio de introspección de 
manera autónoma.

En cuanto a las habilidades de pensamiento que se evidencian en los productos 
de los estudiantes, se explicita una articulación directa con el Sello transformador 
Areandino, la identificación de elementos que componen el todo de un problema o 
situación, lo que favorece el fortalecimiento de la habilidad de análisis, así mismo, la 
expresión del problema en diversas formas y soluciones, lo que favorece el fortaleci-
miento de la explicación y, finalmente, el manejo de información relevante y perti-
nente que permite la toma de decisiones, lo que favorece procesos de inferencia. Se 
resalta la calidad de los productos entregados por estudiantes que laboran en esce-
narios reales, los cuales reconocen fortalezas y debilidades y son capaces de trabajar 
de manera colaborativa, así como utilizar la rúbrica de evaluación como base de un 
proceso de autorregulación.
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  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N
1. En relación con la comprensión del marco teórico propio del proyecto de 

investigación, se evidencia que es posible la articulación de las dimensiones 
del pensamiento crítico descritas por Richard Paul y Linda Elder (2003), Peter 
Facione (2007), Goodwin Watson y Edward Glaser (1994), Diane Halpern 
(2006), a la luz del Modelo de procesamiento de Margarita Amestoy de Sánchez 
que se comporta como marco articulador de los postulados estudiados en las 
categorías referidas a habilidades básicas, de integración y de orden superior.

2. El análisis de las habilidades de pensamiento que se promueven en los 
módulos virtuales dispuestos en la plataforma educativa como mediación 
pedagógica base en el modelo académico virtual, específicamente en los 
referentes de pensamiento, las actividades de aprendizaje y las actividades 
evaluativas, evidencia que se han previsto desarrollos y solicitudes 
para el estudiante con una mayor fuerza en habilidades referidas a la 
interpretación, análisis, inferencia, evaluación, y las acciones referidas a la 
habilidad de la explicación se articulan de manera directa con las previas. 
Frente a la habilidad de autorregulación, se encuentra una invitación a la 
comprensión de la importancia de abordar los contenidos temáticos del 
módulo, pero se hace necesaria la promoción de acciones metacognitivas 
que movilicen al estudiante.

3. El reconocimiento de los recursos y actividades que se han previsto dentro de 
los módulos virtuales llevan a confirmar la importancia de considerarlos como 
mediación pedagógica por excelencia, que debe guardar entidad completa 
frente al logro de los propósitos de formación previstos. Ello se constituye 
en un aspecto clave de la modalidad de formación virtual, en cualquier caso, 
mucho más, en el de la Fundación Universitaria del Área Andina en atención 
a la estructura pedagógica definida.

4. La acción docente, los procesos de realimentación y acompañamiento 
pedagógico, se constituyen en un medio de fomento para la realización de 
acciones por parte del estudiante encaminadas hacia el fortalecimiento 
de las diversas habilidades en estudio, en particular las de explicación y 
autorregulación que permitirían un mayor compromiso de los estudiantes 
frente a su proceso formativo. En este sentido se convierte en un reto mayor 
generar las estrategias didácticas —en una alta medida con apoyo en 
metodologías activas— para que haya un paso de la identificación, análisis, 
valoración hacia la explicación, propuesta y autovaloración. El sentido crítico 
debe fortalecerse a partir de la estructuración del propio pensamiento, la 
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puesta en escena de habilidades comunicativas y la asunción de estrategias 
de autocorrección y mejoramiento.

5. La consideración a los productos de los estudiantes y las habilidades de 
pensamiento que se hacen presentes en ellos, explicitan desarrollos dirigidos 
a acciones de identificación, comprensión de situaciones y problemas, 
manejo de información necesaria para la toma de decisiones. Se resalta 
la calidad de los productos entregados por estudiantes que laboran en 
escenarios reales, los cuales reconocen fortalezas y debilidades en su proceso, 
desarrollan procesos cognitivos más confiables, son capaces de trabajar de 
manera colaborativa, así como de generar acciones de autorregulación a 
partir de los recursos del ambiente virtual y del cotejo con el ámbito laboral. 

6. La pretensión de formación del pensamiento crítico, en Areandina pasa por las 
definiciones misionales del Sello Transformador que le son propias, pero más 
allá de ello el tipo de habilidades de pensamiento que involucra, las acciones 
que imperan de parte de los actores del proceso formativo —entiéndase 
organización, docente, estudiante—, así como los planteamientos en torno 
a su consideración como una de las competencias clave para el futuro 
inmediato y mediato, lo establecen como uno de los focos obligados en la 
formación en la educación superior.

  C O N C L U S I O N E S
En la primera fase de la investigación se hizo un rastreo bibliográfico de los tipos de 

pensamiento que son esenciales para la formación integral de los estudiantes de Inge-
niería de Sistemas, se precisó la importancia de cada uno de ellos y el aporte que hacen 
a la construcción del pensamiento crítico. El análisis de los pensamientos estudiados: 
pensamiento lógico-matemático, pensamiento comunicativo, pensamiento científi-
co-tecnológico, pensamiento creativo y pensamiento crítico, llevan a considerar que la 
identificación de los tipos de pensamiento propios del área disciplinar en estudio nu-
tren la reflexión sobre la integralidad de los procesos de formación de los estudiantes.

El análisis de las condiciones que deben caracterizar el diseño de los cursos virtua-
les, la acción tutorial y los productos de los estudiantes, han sido fuente indispensable 
para la consolidación de la matriz de las habilidades que componen el pensamiento 
crítico, misma que constituye la base para la creación de instrumentos de recolección 
de información. Esta definición ha sido retadora, mucho más desde la perspectiva cua-
litativa en la que se enmarca el proyecto.
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La revisión bibliográfica permitió la articulación de las propuestas teóricas sobre 
pensamiento crítico de los autores Halpern, Facione, Elder y Paul, Watson y Glaser a 
la luz del Modelo de procesamiento del pensamiento de Amestoy de Sánchez, segunda 
fuente para la definición de la matriz de las habilidades que componen el pensamien-
to crítico, base de la construcción de instrumentos y de la información recolectada.

Los análisis han permitido evidenciar que es necesario tener una mirada integral 
de la modalidad virtual, en tanto se deben considerar todos los elementos constituti-
vos y los actores que intervienen en ella. Esta reflexión sustenta el ejercicio de trian-
gulación de diversas fuentes de información: la mediación pedagógica, los docentes 
y los estudiantes junto con los resultados obtenidos de la consulta y análisis de cada 
uno de estos. 

Los análisis demuestran que las acciones y frentes formativos que se desarrollan 
en la modalidad virtual en el programa de Ingeniería de Sistemas, IX semestre, se ar-
ticulan para el fortalecimiento de las habilidades cognitivas propias del pensamiento 
crítico, con un mayor acento en las habilidades de interpretación, inferencia, análisis y 
explicación. Las de evaluación y autorregulación, se constituyen en retos del proceso.

Bajo las características y condiciones que establece el modelo académico virtual 
de Areandina se reconocen como positivos dos factores: la acción del docente que mo-
viliza la acción cognitiva de los estudiantes a partir de la plataforma como mediación 
pedagógica, el Sello Transformador Areandino que impulsa la formación de alto nivel 
desde todos sus nodos, en particular desde el nodo de pensamiento crítico.

El estudio plantea una estrategia de investigación tendiente al fortalecimiento 
académico institucional y marca un derrotero replicable para otros programas que se 
desarrollen en la modalidad virtual. Los resultados del estudio no son generalizables, 
pero el proceso desarrollado constituye una base para realizar los mismos análisis en 
los demás programas académicos virtuales de Areandina, en orden a establecer forta-
lezas y posibilidades de mejora de la formación virtual a la luz de los principios filosó-
ficos institucionales.
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  R E S U M E N

En el área de la salud la transformación digital ha tenido adelantos significativos 
en la elaboración de planes de estudio que propenden el desarrollo de modelos 
digitales en los procesos de enseñanza. María Soledad Ramírez, en el artículo 

Transformación digital e innovación educativa en Latinoamérica, revela cómo la contingen-
cia sanitaria a causa de la pandemia por Covid-19 motivó a la transformación digital en 
los ambientes universitarios. Sus hallazgos dan cuenta de los retos para la transforma-
ción digital y la innovación educativa (Ramírez-Montoya, 2020). María Vidal, Freddy 
Gómez y Alina M. Ruiz, en su investigación conceptualizan los softwares como aplica-
ciones o programas computacionales que facilitan el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje también como cualquier programa computacional cuyas características estructu-
rales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar (Ledo et al., 2010, p. 97). El 
objetivo del presente capítulo es divulgar el desarrollo del software BooleanSearchv1.2, 
como herramienta para la búsqueda de booleanas aplicables a los motores especiali-
zados en la investigación científica. Al finalizar, se presenta una experiencia exitosa, 
proceso investigativo cualitativo, que se lleva a cabo en 40 personas como muestra 
poblacional, resultado del muestreo aleatorio simple. Se obtuvo como resultado que 
el 100 % de la población encuestada otorga valor significativo a la herramienta, des-
cribiéndola como una estrategia eficaz y eficiente en la búsqueda de información cien-
tífica. Además, se concluye que es de gran importancia ampliar la divulgación de la 
existencia del software a otras universidades de la región. 

Palabras clave: educación, innovación, investigación operativa, software.

  I N T RO D U C C I Ó N

Desarrollar una nueva herramienta educativa aplicable a los procesos investi-
gativos a razón de la necesidad de innovación frente a la era digital, generara 
mayores oportunidades de aprendizaje a los estudiantes del siglo XXI quienes 

piden a gritos ajustar el modelo según sus necesidades, tiempos y motivaciones actua-
les (Bernate y Vargas, 2020). 

En la actualidad la trasformación educativa ha presentado avances en relación 
a la inclusión de procesos digitales en los diferentes momentos de aprendizaje. En el 
área de la salud la transformación digital ha tenido adelantos significativos en la ela-
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boración de planes de estudio que propenden el desarrollo de modelos digitales en 
los procesos de enseñanza. María Soledad Ramírez, en el artículo Transformación digital 
e innovación educativa en Latinoamérica, revela cómo la contingencia sanitaria a causa de 
la pandemia por Covid-19 motivó a la transformación digital en los ambientes univer-
sitarios. Sus hallazgos dan cuenta de los retos para la transformación digital (virtuali-
zación, formación, infraestructura, conectividad, cultura, gestión, educación abierta) y 
la innovación educativa (nuevos procesos, productos, servicios, conocimientos e inves-
tigación) (Ramírez-Montoya, 2020).

Por su parte, Germán Moreno y Ramón Gutiérrez, mediante un análisis prospecti-
vo de la educación superior, divulgan cómo las nuevas tecnologías crearán o destruirán 
conocimiento en el futuro. Son muchos los actores interesados en vislumbrar el futuro 
buscando mejorar la orientación de la educación, adaptar y adecuar la planificación 
de la oferta formativa a las necesidades futuras o mejorar la planificación de políticas 
sociales, económicas o educativas. Concluyen que la tecnología es pieza fundamental 
en la sociedad actual, pero no es la solución mágica a los problemas educativos que 
se tienen y que pueden seguirse presentando en el futuro, ya que estas tecnologías 
no pueden cambiar por sí mismas la forma en que se aprende y se enseña. Esto debe 
hacerse en conjunto con las empresas, el gobierno y la sociedad en general (Moreno 
Cely y Gutiérrez Rodríguez, 2020, p. 162).

María Vidal, Freddy Gómez y Alina M. Ruiz, en su investigación conceptualizan 
los softwares como aplicaciones o programas computacionales que facilitan el proce-
so de enseñanza aprendizaje, también como cualquier programa computacional cu-
yas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 
aprender y administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje 
y además permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. Según los funda-
mentos psicopedagógicos de la enseñanza con software educativo, concluyen que 
constituye una herramienta imprescindible para el desarrollo de los procesos de en-
señanza-aprendizaje en el presente siglo, en el que vivimos ya en una sociedad de la 
información y el conocimiento y las tecnologías invaden todas las esferas de la vida 
humana (Ledo et al., 2010, p. 97).

Se presentan los fundamentos teóricos sobre ciencia, tecnología e innovación 
educativa mediante los ejes temáticos de concepto de ciencia, formas de investigación 
científica, el concepto de tecnología, tecnología aplicada a la educación, concepto de 
innovación y la innovación educativa propiamente dicha. En el capítulo del Software 
BooleanSearchv1.2 y su aplicación en la educación universitaria se tratarán conceptos 
de softwares educativos, estadísticas de aplicabilidad de los softwares en la formación 
superior, a su vez softwares especializados en investigación científica y, por último, las 
experiencias exitosas reportadas por investigadores gracias su aplicabilidad. Pasando 



1 5 2

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

a la fase de información científica y algoritmos, en esta se estudiará la relevancia de 
la búsqueda concreta de la información científica y la importancia de los algoritmos 
aplicados al desarrollo tecnológico en educación. Para finalizar se entregará una visión 
acerca de la metodología en el desarrollo y aplicabilidad del software BooleanSearchv1.2 
que incluirá temas como metodología aplicada, descripción de la aplicabilidad, utili-
dad, datos y experiencias exitosas obtenidas del producto educativo. 

Propendiendo por la optimización del aprendizaje que otorga, los autores reco-
miendan que el lector tenga una mentalidad enfocada en la innovación para el reco-
nocimiento de nuevas herramientas de apoyo educativo. Sin embargo, no se requiere 
un conocimiento previo o dominio temático debido a que la escritura está pensada 
para aportar al público en general. En relación con el manejo de los recursos gráficos, 
se aclara que la información que estos imparten cuenta con la explicación narrativa en 
los que los preceden. 

  O B J E T I VO  G E N E R A L
Divulgar el desarrollo del Software BooleanSearchv1.2, herramienta para la búsque-

da de booleanas aplicables a los motores especializados en la investigación científica, 
Risaralda 2021.

  O B J E T I VO S  E S P E C Í F I C O S
•	 Reconocer los fundamentos teóricos sobre ciencia, tecnología e innovación 

educativa
•	 Enumerar los fundamentos teóricos sobre software y su aplicación en la 

educación universitaria.
•	 Indicar la información científica y algoritmos utilizados.
•	 Mencionar la metodología en el desarrollo y aplicabilidad del software 

BooleanSearchv1.2.
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  M A RC O  T E Ó R I C O

Fundamentos teóricos sobre ciencia, 
tecnología e innovación educativa

Concepto de ciencia

En el proceso de aprendizaje humano, el método científico es considerado la he-
rramienta fundamental para el desarrollo de aprendizaje mediante la aplicación de 
procesos sistematizados, rigurosos y metódicos, siendo la permanencia del conoci-
miento en el tiempo el propósito fundamental. Zuluaga-Duque (2017) en el artículo 
publicado relaciona los conocimientos, saberes y valores afirmando que “La búsqueda 
de usos prácticos del conocimiento científico se denomina ciencia aplicada, mientras 
que la tecnología es el mecanismo a través del cual se llevan a cabo las aplicaciones 
tangibles”. Además, menciona que la ciencia y especialmente la tecnología gozan de 
un enorme prestigio, ello gracias a su poder de explicación, predicción y transforma-
ción de la realidad. En otras palabras, la enseñanza de conceptos científicos y tecno-
lógicos, independientemente del modelo pedagógico que se utilice, debería permitir 
la interacción de los estudiantes con el concepto o fenómeno bajo estudio, ya sea a 
nivel teórico o aplicado (Zuluaga-Duque, 2017). Esto permitiría que los estudiantes re-
conozcan que el conocimiento científico es una aproximación a la realidad, antes que 
la realidad misma (Niño Vega y Fernández Morales, 2019). En ese sentido diferentes 
autores refieren que la educación basada en la tecnología debe reconocerse como una 
oportunidad para que los estudiantes integren los saberes con herramientas que pro-
pendan en la generación de nuevo conocimiento. 

Concepto de tecnología

La tecnología debe su origen tanto a los desarrollos técnicos como a los científicos 
que, en principio, respondieron a las necesidades del hombre y de la sociedad en gene-
ral, para luego trascender a las exigencias de los gremios y asociaciones de artesanos y, 
finalmente, al trabajo de las organizaciones como generadoras de procesos de cambio 
(Ortiz Pabón y Nagles García, 2013). De esta manera es reconocida como un método 
utilizado por el hombre para dar soluciones a problemas mediante la utilización de 
herramientas que faciliten los procesos. Ortiz y Nagles en su publicación, Gestión de la 
tecnología e innovación, refieren que las tecnologías se caracterizan por ser un complejo 
sistema de conocimientos y habilidades, en el que se mezclan los conocimientos cien-
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tíficos con aquellos de índole empírica asociados a las técnicas que les sirven de base. 
Para ellos, comprende procesos intelectuales, aspectos teóricos, experiencias prácti-
cas, el dominio de técnicas y el conocimiento de principios científicos que confluyen 
en forma activa y dinámica para generar los desarrollos tecnológicos (Ortiz Pabón y 
Nagles García, 2013). Partiendo de lo anterior, definen ciencia como “el conjunto de 
conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser utilizados en 
forma sistemática para el diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de produc-
tos, o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas aso-
ciadas a la gestión global” (Ortiz Pabón y Nagles García, 2013).

Tecnología aplicada a la educación 

La literatura reporta desde hace más de cuarenta años la implementación de 
herramientas tecnológicas para los procesos de aprendizajes. Las nuevas tecnologías 
permiten acortar distancias, desarrollar procesos en tiempos inesperados; entre otras 
cosas, alcanzar lo inalcanzable. En los procesos educativos el aporte de las nuevas tec-
nologías ha sido significativo, la implementación de estas herramientas ha determi-
nado el curso de la enseñanza en las últimas décadas. El uso de las nuevas tecnologías 
promueve una mejor comunicación docente-estudiante facilitando la apropiación 
del conocimiento en las diferentes áreas educativas. El sustento del aprendizaje se 
da en torno a la motivación, según lo planteado por Vinueza-Simbaña en su análi-
sis sobre el impacto de las TIC en la educación superior: “La tecnología ha permitido 
que la comunicación sea eficiente, eficaz y de menor costo. Para ellos es indudable la 
predisposición de nuestra sociedad hacia la educación medida con los recursos de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, ya que contribuyen al aprendizaje habi-
tual en la sala de clases, con hábitos autorregulados y con estrategias utilizadas para 
validar la información disponible, trazando metas de aprendizaje guiadas” (Vinueza y 
Simbaña, 2017). Por otra, en el estudio prospectivo de la educación superior realizado 
por Moreno y Gutiérrez (2020), según cifras del Mintic, la evolución del uso de TIC ha 
ido en aumento en los últimos años, mostrando una tendencia en Colombia acorde al 
crecimiento de uso de internet, plataforma primordial para uso de tecnologías TIC y 
representando el principal medio de interacción con base tecnológica (Sánchez-Otero 
et al., 2019).

Innovación educativa

En relación con la innovación educativa, la pandemia que afrontó el mundo en 
el año 2020 motivó inevitablemente la transformación digital de las universidades. 
Ramírez-Montoya en el artículo Transformación digital e innovación educativa en Latinoa-
mérica en el marco del Covid-19 menciona un paso de modelo educativo de 3.0 a 4.0, 
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haciendo énfasis en que antes de este suceso existía un cierto rechazo al cambio por 
parte de los docentes. De hecho, argumenta que esta es la razón por la cual la transfor-
mación se tornó lenta. Sin embargo, el impacto del aislamiento en pandemia impulsó 
las tecnologías de comunicación digital en el proceso educativo, la introducción de 
la enseñanza en red y a distancia, el desarrollo de servicios básicos de información, 
la creación e implementación del servicio de gestión de la universidad digital (Ra-
mírez-Montoya, 2020).

Diversos autores en sus escritos de desarrollo investigativos mencionan que he-
mos visto en los últimos años cómo van surgiendo nuevos conceptos pedagógicos 
bajo los cuales subyace siempre el uso de tecnologías: aprendizaje adaptativo (adapti-
ve learning), clase invertida (flipped classroom), aulas inteligentes (smart-classroom), eco-
logías de aprendizaje (learning ecologies), analíticas de aprendizaje (learning analytics), 
entornos personales de aprendizaje (personal learning environments), gamificación, jue-
gos serios (serious games), etc. (Sánchez-Otero et al., 2019). Los avances científicos no 
dan tregua, la rapidez con que se mueve el mundo en torno a la tecnología subyace 
el fenómeno de volvernos obsoletos en el menor tiempo posible, reto que impulsa la 
necesidad de desarrollos tecnológicos constantes buscando permanecer vigentes en 
el mercado educativo. 

Fundamentos teóricos sobre software y su 
aplicación en la educación universitaria

Conceptos de softwares educativos

Información incalculable es encontrada al momento de buscar definir un término 
de importancia para determinada intención de producto investigativo, es el caso del 
software educativo (SE). Para Ledo et al. (2010) se definen de forma genérica como apli-
caciones o programas computacionales que faciliten el proceso de enseñanza apren-
dizaje (Ledo et al., 2010); para otros autores se refiere a un programa computacional 
cuyas características estructurales y funcionales sirvan de apoyo al proceso de enseñar, 
aprender y administrar, o el que está destinado a la enseñanza y el autoaprendizaje 
y, además, permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas (Ledo et al., 2010).

Las características más generalizadas en los softwares educativos (SE) planteadas 
por Ledo et al. (2010) en su publicación Educational softwares, son: 
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•	 Finalidad: orientados a la enseñanza-aprendizaje en todas sus formas. 
Utilización del computador: el medio utilizado como soporte es el 
computador.

•	 Facilidad de uso: son intuitivos y aplica reglas generales de uso y de fácil 
comprensión para su navegabilidad o desplazamiento y recursividad o 
posibilidad de regreso a temáticas de interés desde cualquier punto en el 
ambiente virtual.

•	 Interactividad: permite un intercambio efectivo de información con el 
estudiante.

Uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC)  
en Colombia

Colombia se ha enmarcado un propósito claro, elevar el uso y la conectividad de 
la población, situación que se ve reflejada en los esfuerzos realizados por el Ministerio 
de Ciencia y Tecnología, quien entrega cifras tales como: para el año 2021, el aumento 
en el uso del internet por parte de los colombianos, en su mayoría jóvenes entre los 12 
y 24 años (84,1 %), seguidos por los de 24 a 54 años (76,3 %). Se trata de un indicador 
que muestra la existencia de un fenómeno de apropiación digital por parte de per-
sonas adultas en el país, quienes cada vez más están haciendo uso de la tecnología 
y apropiándose de esta (Mintic, 2021). Estos datos dejan claro no solo la intención de 
aumentar el uso y la aplicabilidad de las nuevas tecnologías, sino que demuestran que 
la tendencia mundial está enfocada en acortar distancias y mejorar la comunicación.

Los resultados del Dane también revelan un aumento en el uso del internet para 
teletrabajo y educación, pues los colombianos con computador de escritorio y portátil 
los utilizan de mejor manera para los siguientes fines: trabajo (46,6 % y 45,8 %,) y edu-
cación (39,3 % en ambos casos). Para entretenimiento la cifra es menor (14,1 %) (Min-
tic, 2021), dato significativo para el uso y la aplicabilidad de la herramienta propuesta 
por los autores en el presente capítulo.

Respecto a la aplicabilidad de los softwares en la formación superior, es importante 
resaltar que diferentes artículos científicos demuestran las intenciones de los docentes 
en la elaboración de esta herramienta digital y su puesta en marcha y aplicabilidad en 
el ámbito universitario. Es el caso de la investigación realizada por Vinueza y Simbaña 
(2017) en la que evaluaron el Impacto de las TIC en la educación superior en el Ecuador, donde 
revelan datos del índice de progreso hacia la sociedad del conocimiento a nivel mundial, 
en el que América Latina ocupa uno de los últimos lugares. Para contrarrestar esto pro-
ponen modificaciones con respecto al ámbito educativo, como enfocar de distinta ma-
nera el trabajo del docente agregando un valor añadido a su manera de expresar su co-
nocimiento a los estudiantes. En este caso se necesitaría de una preparación y dedicación 



1 5 7

so f t wa r e bo o l e a n s e a r c h v1.2: h e r r a m i e n ta Pa r a l a b ú s q u e d a

mayor, puesto que requiere la utilización de nuevas tecnologías para poder llevar a cabo 
dicha modificación, todo esto con el objetivo de obtener un desarrollo de la sociedad del 
conocimiento y, más adelante, en la forma de construir y transmitir el mismo, para así ser 
una sociedad no solo informática sino una sociedad que busca obtener información más 
allá de la forma tradicional (Vinueza y Simbaña, 2017).

Los mismos autores plantean también el indicador de la economía de conoci-
miento. Según este, los países de América Latina poseen menor acabildad al conoci-
miento y refieren que una posible solución al mismo es que la comunidad educativa 
en este sentido debe fomentar iniciativas de ayuda hacia la comunidad, desarrollando 
competencias, habilidades y capacidades en torno a crear nuevos productos tecnoló-
gicos reproductores de conocimientos (Vinueza y Simbaña, 2017).

De igual manera, en el estudio prospectivo que evalúa la prospectiva de la tecno-
logía en la educación superior en Colombia se realiza una revisión sistemática de lite-
ratura que evalúa este mismo indicador y llegan a la conclusión de que las opiniones 
apuntan a que este mayor avance tecnológico podría conducir a nuevas oportunida-
des de trabajo y educación, incluso a un incremento mundial de la investigación que 
beneficie a los seres humanos (Moreno Cely y Gutiérrez Rodríguez, 2020). Los anterior 
son datos relevantes que promueven el uso de las nuevas tecnologías, brindando so-
porte de valor a la implementación de estas herramientas digitales. 

Softwares especializados en investigación científica

Es posible que exista un sin número de softwares educativos dispuestos para la 
investigación en el aula de clase y en la vida misma de los profesionales que desempe-
ñan esta función. Ledo et al. (2010) realizaron un listado de los más utilizados, entre 
ellos presentan: 

Uno de ellos de importancia es el desarrollo de software educativo en las ciencias 
de la salud: génesis y estrategias del proyecto Galenomedia: periodo 2004-2007, de 
los profesores Alina Ruiz Piedra, Freddy Gómez Martínez y Esperanza O’Farrill Mons, 
al cual podrá acceder a través de la dirección: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/re-
source/pt/cum-36150. 

Donde se contextualiza este proyecto en el marco histórico-lógico y el ac-
tual proceso de universalización de la enseñanza, para conformar y pre-
sentar la metodología nacional para el desarrollo de software educativo 
en el ámbito de las ciencias de la salud, las estrategias de desarrollo aplica-
das, sus alcances, así como la repercusión en el proceso de informatización 
de este sector. (Ruiz Piedra, 2008, citado en Ledo et al., 2010, p. 99)
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Por su parte, refieren también a la didáctica de la Educación Médica Superior 
utilizando softwares educativos, artículo de revisión de los profesores: Dra. C. Ludmi-
la Casas Rodríguez, Prof. Agustín Martínez de Santelices Rojas, Lic. Rebeca González 
Escobar, Dra. Liuba Y. Peña Galbán, que ha sido referenciado por varios nodos del 
Campus Virtual de Salud Pública (CVSP) y que puede encontrarse en la Revista Archivo 
Médico de Camagüey, volumen 12, número 3, dirección electrónica: http://www.amc.
sld.cu/amc/2008/v12n3/amc15308.htm. Este expone los fundamentos didácticos en lo 
concerniente a sus objetivos, contenidos, métodos, formas, medios, evaluación y cli-
ma en que se desarrolla el proceso de enseñanza con la utilización de los softwares 
educativos en la educación médica superior. Hace referencia a los diferentes tipos de 
softwares educativos diseñados acorde con los niveles de conocimientos a alcanzar por 
los estudiantes. Se concluye que su conocimiento ayuda a utilizar el software educativo 
en la clase, dirigido a las necesidades de la enseñanza universitaria que respondan a 
los diferentes modelos pedagógicos existentes en la educación médica superior actual 
(Rodríguez et al., 2008, p.100).

Casi una década después, es incalculable la medición de herramientas que permi-
ten acortar los procesos en las clases de metodología de investigación. Sin embargo, los 
autores no encuentran al momento de la escritura del presente capítulo un documento 
que enumere alguno o en su gran mayoría, por tal motivo se cataloga como un vacío de 
conocimiento que abre la puerta para el desarrollo de posibles investigaciones a futuro. 

Desarrollo de competencias digitales en la educación superior

La literatura científica promueve el desarrollo de habilidades por parte de los do-
centes del siglo XXI. Vargas, en la investigación realizada al respecto, las define como: 
“Las capacidades y habilidades en el contexto digital están constituidas en cinco áreas 
que persiguen diferentes objetivos y contextos de aplicación (Vargas, 2019), a conti-
nuación, se particulariza cada una de estas áreas: 

En el Área de Información y alfabetización informacional se da una descripción 
general: identificar, localizar, obtener, almacenar, organizar y analizar información di-
gital, datos y contenidos digitales, evaluando su finalidad y relevancia para las tareas 
docentes. En el Área de Comunicación y colaboración se busca comunicar en entor-
nos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y cola-
borar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comu-
nidades y redes; conciencia intercultural. Área de Creación de contenidos digitales 
busca crear y editar contenidos digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y 
contenidos previos, realizar producciones artísticas, contenidos multimedia y progra-
mación informática, saber aplicar los derechos de propiedad intelectual y las licencias 
de uso. Área de Seguridad en esta área se busca la protección de información y datos 

http://www.amc.sld.cu/amc/2008/v12n3/amc15308.htm
http://www.amc.sld.cu/amc/2008/v12n3/amc15308.htm
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personales, protección de la identidad digital, protección de los contenidos digitales, 
medidas de seguridad y uso responsable y seguro de la tecnología. Por último, el Área 
de Resolución de problemas. En esta se pretende identificar necesidades de uso de 
recursos digitales, tomar decisiones informadas sobre las herramientas digitales más 
apropiadas según el propósito o la necesidad, resolver problemas conceptuales a tra-
vés de medios digitales, usar las tecnologías de forma creativa, resolver problemas téc-
nicos, actualizar su propia competencia y la de otros (Vargas, 2019).

Diversas investigaciones al respecto del uso de herramientas tecnológicas en los 
modelos educativos implementados por los investigadores y docentes en la educación 
superior develan la importancia de este. Es el caso de Pérez Cruz quien documenta que 
el uso del software educativo en la investigación se justifica también por el número 
de sentidos que pueden estimular, y la potencialidad que ofrecen en la retención de 
la información. Por ejemplo, el software educativo interactivo que combina diferentes 
sistemas simbólicos e interactivos (Pérez Cruz, 2020). 

En otras palabras, el uso del software en investigación permite romper con los es-
quemas tradicionalmente conocidos y deja vislumbrar las innumerables posibilida-
des que las nuevas tecnologías ofrecen. 

Información científica y algoritmos 

Relevancia de la búsqueda concreta de la información científica

En el artículo escrito por José Niz Ramos, titulado la clave de las palabras, se defi-
ne en una forma simplista. Las palabras clave son descriptores que delimitan concep-
tos y no palabras, pues proporcionan una idea del contenido del texto que represen-
tan. Estos términos no solo son útiles para realizar búsquedas bibliográficas, sino que 
además funcionan para analizar los trabajos por áreas de conocimiento e, indiscuti-
blemente, ofrecen la posibilidad de ampliación temática que no es aceptable tan solo 
a través del título o del resumen del trabajo (Ramos, 2019). En este sentido, es de suma 
importancia para el proceso investigativo la búsqueda de estos descriptores en su for-
ma original y que sean reconocidos mundialmente, ya que la intención de publicación 
no solo está en la divulgación de la información obtenida. Para los investigadores es 
también de mucha importancia la citación de los artículos por otros autores. En ese 
caso si los motores de búsqueda pueden reconocer el artículo, seguramente los demás 
investigadores lo podrán hallar y así podrá este ser parte del soporte documental para 
nuevas investigaciones.
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Importancia de los algoritmos aplicados al desarrollo tecnológico en 
educación

En el observatorio del Instituto para el futuro de la educación ubicado en Monterrey, 
realizan una mirada sobre la era de los algoritmos y cómo estos logran impactar nuestro 
día tras día. Argumentan que los algoritmos deben ser reconocidos como “el oxígeno 
para la generación emergente de tecnología”. Para ellos un algoritmo es una secuencia 
de instrucciones para solucionar un problema de manera automática. Es finito y ejecuta 
las instrucciones de manera sistemática. Justo debido a eso, los algoritmos se han vuelto 
parte clave del avance tecnológico. El algoritmo tiene una entrada de la instrucción y la 
salida. Si se juntan estas instrucciones con inteligencia artificial, las máquinas adquieren 
la habilidad de aprender y mejorar los algoritmos (Ramos, 2019). 

En la teoría para la paralización de los algoritmos desarrollada por Sáez y colabora-
dores, argumentan que los profesores de la universidad han identificado históricamente 
deficiencias en la formación y el desarrollo de esta habilidad en los estudiantes. El dise-
ño didáctico de tareas docentes orientadas a la autopreparación de los estudiantes no 
tiene en cuenta la apropiada derivación de los objetivos para un desarrollo efectivo de 
esta habilidad. El tratamiento didáctico de la formación y desarrollo de la habilidad “im-
plementar algoritmos”, como estructura psicológica-funcional, requiere buscar aquellas 
ejecuciones necesarias, esenciales e imprescindibles de ser sistematizadas. Sin embargo, 
esta habilidad ha tenido un pobre tratamiento en la teoría (Saez et al., 2015).

Metodología en el  desarrollo y aplicabilidad 
del software BooleanSearchv1.2

Descripción de la aplicabilidad y uso del Software BooleanSearchv1.2

La búsqueda bibliográfica es un proceso que habitualmente se divide en varias 
fases consecutivas y que tiene por objeto localizar los documentos que mejor respon-
den a una necesidad de información. Para llevar a cabo este proceso los investigadores 
entran a los motores de búsquedas y decantan el soporte bibliográfico que da peso al 
desarrollo de la escritura sobre un tema de interés social.

Para el desarrollo del proceso, el método científico sugiere empezar por una línea 
de partida denominada proceso de definición de las necesidades de la información 
a ubicar, consecutivamente se identifican las fuentes de información para realizar la 
evaluación y selección de la información que contenga mayor relevancia con el objeto 
de estudio. 
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 F I G U R A  1 .
L a s  b ú s q u e d a s  b o o l e a n a s  y  s u  u s o  e n  l a  c i e n c i a
Fuente: elaboración propia.

 F I G U R A  2 .
Pa s o s  d e l  p r o c e s o  d e  b ú s q u e d a
Fuente: elaboración propia.
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Las universidades y grupos de investigación en el mundo usan diferentes fuentes 
de información que ayudan a encontrar artículos, tesis y patentes que enriquecen las 
fuentes de búsqueda. En la tabla 1. se muestran algunas. 

T A B L A  1 .
P r i o r i d a d e s  d e  e l e c c i ó n  d e  t i p o s  d e  h e r r a m i e n t a  d e  b ú s q u e d a

Prioridades de elección de tipos de herramientas de búsqueda

1° Buscador de la biblioteca

Eureka es la herramienta más herramienta importante y básica 
a emprender una búsqueda de documentación . Reúne de una 
forma sencilla una gran cantidad de contenidos científicos de 
calidad. Dependiendo del nivel de los resultados. 

2° Bases de datos documentales

Segundo instrumento en orden de prioridad o primero si hay 
un buscador de recursos adecuado. Se trata de herramientas 
muy potentes en contenido y prestaciones , pero la mayoría son 
sectoriales hay que elegir las bases de datos apropiadas.

3° Buscadores especializados
Es una opción complementaria a las bases de datos. Algunos 
son muy penetrantes , rápidos y sencillos de manejar aunque 
tienen sus puntos débiles.

4° Catálogos
Si lo que deseas es localizar solo libros, tienes a tu disposición 
potentes catálogos bibliográficos que le permiten buscar en las  
colecciones de una o varias bibliotecas de manera simultanea.

5° Otras fuentes de información
Portales editoriales o depósitos de documentos específicos son 
ya una solución especial, para casos o temas singulares como 
fuentes de datos.

Fuente: Tipos documentales - Recursos de información científico-técnica - Guías BibUpo at Universidad Pablo de Olavide

Una de las formas óptimas de búsquedas científicas tienen que ver con el álgebra 
booleana. Esta facilita a los científicos en el mundo el encontrar información relevan-
te, precisa y rápida para elaborar sus propios artículos. ¿Cómo se da esto? Un ejemplo 
es la creación de circuitos digitales formados por compuertas lógicas que procesan la 
información mediante valores de cero y uno. Un ejemplo es el circuito de la figura 3.

El circuito lógico recibe información de código binario que se transforma y  rá-
pidamente nos lleva a hallar lo que queremos . Boolean Search fue creada por medio 
del lenguaje de programación Java, y pensando en la conjugación de circuitos lógicos 
que producen una comodidad al investigador. La herramienta ha sido desarrollada 
exclusivamente para sistemas operativos como Windows y tiene los siguientes reque-
rimientos básicos de uso:

https://guiasbib.upo.es/recursosdeinformacioncientificotecnica/tiposdocumentales
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T A B L A  2 .
S of t w a r e  B o o l e a n S e a r c h v 1 . 2

REQUERIMIENTOS
Procesador No es relevante
Cantidad de Memoria RAM GB mínimo, 4 GB ideal
Sistema Operativo Windows 7 mínimo, Windows 10 ideal
Entorno de Ejecución Java 8, Update 180 Mínimo 

Fuente: elaboración propia.

La herramienta es, como se dijo antes, sencilla de manejar. La mayoría de sus fun-
ciones se encuentran en la ventana principal, solo seguida por una ventana que con-
solida las ecuaciones de búsqueda y permite el acceso directo a los buscadores para 
implementar dichas ecuaciones.

Desde la ventana principal se tienen segmentos que permiten cambiar de idio-
ma de acuerdo con la necesidad del usuario, así como instrucciones concretas para 
entendibles para el uso de la aplicación. Al cargar la herramienta, como se vio ante-
riormente, se pueden contemplar cinco secciones fundamentales: en la parte superior 
la sección de cambio de idioma. Para cambiar de idioma solo hace falta dar clic en la 
pestaña con el idioma correspondiente.

La siguiente sección contiene, como ya se dijo, un panel con información básica 
pero eficiente para el manejo de la herramienta.

 F I G U R A  3 .
Á l g e b r a  b o o l e a n a
Fuente: IEEE (1994).
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 F I G U R A  4 .
I m a g e n  d e l  i n g r e s o  a l  S o f t w a r e  B o o l e a n S e a r c h v 1 . 2
Fuente: software BooleanSearchv1.2.

Ingrese los términos de búsqueda en cada casilla y luego dar clic a procesar
Si desea vaciar el contenido de las casillas, dar clic en limpiar casilla.
Si deseas reiniciar todo el proceso, dar clic en limpiar todo.
Para agregar AND y un nuevo paquete, dar clic a combinar siguiente.

 F I G U R A  5
Pa n e l  d e  i n f o r m a c i ó n  b á s i c a
Fuente: software BooleanSearchv1.2.
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Posteriormente, se encuentra un panel con campos de texto donde se pueden ingre-
sar los términos que se pretenden incluir en una ecuación booleana. Esta va acompañada 
por un área donde se podrá contemplar la ecuación a medida que se va construyendo.

 F I G U R A  6 .
C a m p o  d e  t e x t o  p a r a  t é r m i n o s  d e  b ú s q u e d a
Fuente: software BooleanSearchv1.2.

Finalmente, ya el investigador podrá tomar la ecuación e introducirla en cual-
quier buscador que sea de su conveniencia. Es de aclarar que Boolean Search no solo 
sirve para búsquedas científicas, también ayuda a aquellos investigadores que bus-
can la elaboración de prototipos y a abogados de propiedad intelectual, pues también 
hace búsquedas de patentes. Es importante saber que con esta herramienta tan sen-
cilla podemos, en futuras investigaciones, crear algoritmos genéticos que den partida 
a búsquedas más eficientes y, por qué no, a modelos de inteligencia artificial usando 
operadores genéticos e inducir a la programación genética.

Metodología aplicada en el Software BooleanSearchv1.2

En el desarrollo de la metodología para la realización de la presente herramienta se 
han tenido en cuenta variables como la integración del conocimiento de los autores, 
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los costos, la planificación, la dificultad, el equipo de trabajo disponible, los lengua-
jes utilizados, entre otros. Lo anterior se engloba en una metodología de desarrollo 
tecnológico que permite organizar el trabajo de la forma más ordenada posible y con 
esto disminuir tiempos y hacer más eficiente el proceso de búsqueda de información 
científica. El trabajo con una metodología de desarrollo de software permite reducir el 
nivel de dificultad, organizar las tareas, agilizar el proceso y mejorar el resultado final 
de las aplicaciones a desarrollar (Santander Universidades, 2021).

Datos de uso y experiencias exitosas obtenidas  
del producto educativo

A continuación los autores describen una experiencia obtenida mediante el desa-
rrollo de un proceso investigativo, que genera un punto de partida para la sustentación 
de utilidad de la herramienta digital presentada en el desarrollo del presente capítulo: 

Para la elaboración del presente trabajo se llevó a cabo una investigación de tipo 
cuantitativo, consistente en una revisión bibliográfica sobre la literatura científica exis-
tente. Se realizó una búsqueda sistemática de libros y también se consultaron artículos 
en las principales bases de datos: Pubmed, Medline y Scielo, seleccionando artículos 
científicos procedentes de publicaciones académicas revisadas sobre la búsqueda in-
teligente de información científica usando ecuaciones booleanas, para lograr una ma-
yor certeza en la información.

  E N F O Q U E  Y  D E S C R I P C I Ó N 
D E L  T R A B AJ O

El trabajo se desarrolló en la Universidad Tecnológica de Pereira con grupos de 
investigadores a los cuales se les brindó, por medio de la vicerrectoría de investiga-
ciones, capacitaciones sobre búsquedas inteligentes de información. De este grupo, 
de más de doscientos investigadores, se realizó un muestreo aleatorio simple propor-
cional. Se extrajo una muestra de cuarenta investigadores, a los cuales se les mostró 
una herramienta elaborada en Excel que mediante una macro permitía organizar las 
ecuaciones de manera más eficiente, pero con la dificultad de que estas deberían estar 
en unas celdas por aparte para poder luego enlazar la ecuación booleana final, lo cual 
causaba inexactitudes.
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  P RO C E D I M I E N TO
Para medir la satisfacción con la macro elaborada en Excel se utilizó el alfa Cron-

bach, el cuál arrojó un valor de 0,87. Este es un valor importante para la calificación 
de los ítems de las preguntas sobre el manejo de la herramienta en Excel y la facilidad 
para crear las ecuaciones de búsqueda. 

  PA RT I C I PA N T E S
El tamaño de la población seleccionada, como se dijo antes, fue de cuarenta in-

vestigadores (N=40), de especialidades de diferentes áreas médicas, además de inge-
niería, ciencias sociales, ciencias exactas, naturales y médicas.

  I N ST RU M E N TO S
Las herramientas tecnológicas usadas están basadas en algoritmos booleanos y pro-

gramación de computadoras con base en el lenguaje Java. En cuanto a lo pedagógico 
puede pensarse en el uso del aprendizaje basado en retos (ABR). El aprendizaje basado 
en retos (ABR) es una metodología activa en la que los investigadores toman las riendas 
de su aprendizaje con una actitud crítica, reflexiva y cívica. Desde la curiosidad y el análi-
sis de la realidad que les rodea, los investigadores intentan buscar solución a un proble-
ma de su entorno. Los retos deben ser pragmáticos. En el caso de los investigadores es la 
búsqueda de información relevante que les va a aportar a la construcción de su investiga-
ción. Para ello, el investigador debe ser muy claro en cuál es su reto al iniciar la búsqueda 
y cuál va a ser la solución al problema. Por ejemplo, si voy a crear un nuevo prototipo para 
usar energía solar en lugar de energía eléctrica, pues el investigador deberá tener claro 
qué es la energía solar y cuáles son los sinónimos que acompañarán la búsqueda. Por 
lo tanto, el reto es encontrar cómo construir prototipos que reciban energías solares y 
puedan poner a funcionar más prototipos con esta clase de energías.

  R E S U LTA D O S
En las respuestas obtenidas del cuestionario se observó que un 90 % de los in-

vestigadores encuestados se consideran capaces de emprender una búsqueda con la 
formación de las ecuaciones booleanas al utilizar ayudas tecnológicas, analizando la 
dimensión conductual: el 100 % de los investigadores valoran la utilización del sof-
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tware Bolean Search como una herramienta de apoyo y de fácil aplicación. Mediante el 
elemento cognitivo se observó que el 90 % de los investigadores navegan por internet 
para buscar información. En lo que respecta a la búsqueda de información científica 
clasificada, el 80 % utiliza las TIC para esta función, además de aplicar estas herra-
mientas en la búsqueda de solución de problemas.

De acuerdo con los resultados de la prueba t dada en el apartado de la Metodolo-
gía, se encontró la siguiente información dada en la tabla 3.

T A B L A  3 .
Ap l i c a c i ó n  d e  b u s c a d o r e s  b o o l e a n o s

Aplicaciones de buscadores booleanos

Operador Unidad

OR Es útil para ordenar de acuerdo con las preferencias y prioridad según los autores los 
términos de la búsqueda.

AND Une conceptos.
NOT Nos es útil para eliminar algún término.

XOR Muestra resultados que contengan el primer o segundo término, pero no los dos juntos. 
Aumenta la cantidad de resultados dentro de búsquedas específicas.

“ “ Para disminuir el número de resultados (frase completa).
( ) Para unir varias búsquedas en una sola.

*
Truncadores, muestra aquellas palabras que comiencen con las letras precedentes. Por 
ejemplo: Enf* te mostraría todos los resultados que comiencen por “Enf” como enfer-
medad, enfermero, otros. (Margolles, s.f)

?

Símbolo de cierre de interrogación (?): Permite sustituir un solo carácter al final o en el 
interior de una palabra. Por ejemplo: Me?ico buscaría términos como México o Méjico; 
o bien, niñ? mostraría términos como niña y niño. El buen uso de este operador permite 
mejorar las búsquedas de términos que contengan diéresis, acentos, letra ñ, masculinos 
y femeninos. (Margolles, s.f)

Fuente: elaboración propia.

T A B L A  4 .
P r o m e d i o  d e  m e d i a s  a r i t m é t i c a s  y  d e s v i a c i o n e s  e s t á n d a r e s  c a l i f i c a t i v o s  d e 
i n v e s t i g a d o r e s  d e l  g r u p o  c o n t r o l .

N° Mínimo Máximo Media Desviación 
estándar Varianza Coeficiente 

de variación
5 14.25 15,37 14,76 0,3167 0,10 0,68
5 3,75 4,0168 4 0,031 0,00096 0,024

Fuente: elaboración propia.
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En la tabla 4 se puede observar un coeficiente de variación de 2,4 % con media 
4 para el grupo control, que permite ver muy poca dispersión en las calificaciones de 
avance en búsquedas mediante el uso de software, mientras que los que buscan solo 
en la web sin el uso de tecnologías la dispersión es mucho mayor, 68 %.

Luego el grupo de cuarenta investigadores se redujo a veinticinco para aplicar una 
prueba piloto usando el software Boolean Search y comparar en promedio su satisfac-
ción ante la herramienta hecha en Excel y el software con una pequeña encuesta hecha 
a los investigadores. Para ello se utilizó la prueba t de “Student” para la diferencia por 
parejas y se plantearon las hipótesis:

La diferencia de promedios obtuvo un valor de 0,49 con una desviación es-
tándar de . Realizando los cálculos correspondientes se encontró un valor 
de  el cual cae en la zona de rechazo, lo que indica que se debe aceptar la 
hipótesis alternativa o del investigador, mostrando que si existe una gran diferencia 
entre realizar búsquedas con el software Boolean Search que con la macro de Excel.

T A B L A  5 .
U s o  d e  b ú s q u e d a s  p o r  p r o f e s i ó n

Profesión Con software Con macros Sin tecnología

Ingenieros 75 % 23 % 2 %

Médicos 67 % 15 % 8 %

Sociólogos 56 % 5 % 39 %

Otros 60 % 20 % 20 %

Fuente: elaboración propia.

En este apartado se deben presentar los resultados obtenidos en corresponden-
cia con los objetivos planteados en la investigación, valiéndose, en lo posible, de recur-
sos gráficos y argumentando con suficiencia lo evidenciado en estos últimos.

  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N
Con base en la hipótesis que da origen a la investigación, en este apartado se debe 

profundizar en los aspectos que hacen relevantes los resultados de la investigación en 
la perspectiva del área del conocimiento, así como los avances que se podrían conse-
guir a partir de estos resultados. Los resultados de investigación, para que se convier-
tan en nuevo conocimiento, deben ser discutibles dentro de la comunidad académica. 



1 7 0

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

Por esta razón los aspectos que puedan generar discusión deben ser proyectados por 
el autor, quien así mismo puede formular respuestas. 

  C O N C L U S I O N E S
El continuo cambio en la producción de conocimientos y la tecnología exigen a 

los investigadores capacidad para pensar y fundamentar el desarrollo del pensamien-
to, de tal manera que puedan interactuar en situaciones complejas, dilemáticas y 
disyuntivas, que implica la formación de personas deliberativas, reflexivas, críticas que 
aporten soluciones y acepten los retos actuales. Bajo estas consideraciones se erige la 
figura del investigador eficiente, y su influencia en la contribución del progreso de la 
ciencia y la formación de seres humanos que conviven y emprenden las acciones nece-
sarias para vivir en una sociedad mejor. Por ello, para hacer más dinámica y progresista 
la búsqueda de información de temáticas científicas y patentes, es más segura la ayu-
da de elementos matemáticos acompañados de algoritmos que contribuyan a ello. 

 G R Á F I C O  1 .
C o m p a r a t i v o  d e  u s o  d e  l a  t e c n o l o g í a
Fuente: elaboración propia.
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Las búsquedas de información científica deben hacerse más eficientes cada vez, 
incluso crear nuevos algoritmos capaces de hacer más rápida y concreta la búsqueda 
de información que contribuya al mejoramiento de la ciencia. Con el uso de los busca-
dores de información científica los investigadores pueden explotar algunas potencia-
lidades entre las que se encuentran: la búsqueda y recuperación de información, loca-
lizar publicaciones en bases de datos de impacto, encontrar la información precisa que 
contribuya a la investigación que se está realizando, realizar citas más cómodamente y 
localizar los hallazgos más importantes del tema que se está estudiando.

  C O N T R I B U C I Ó N
La contribución más importante es la automatización de las ecuaciones boolea-

nas, las cuales permiten a los actuales y futuros investigadores encontrar información 
precisa y concreta de investigaciones, artículos y patentes sobre un tema específico. 

  L I M I TAC I O N E S
La limitación más importante es el no poder crear una plataforma directa que enla-

ce a BooleanSearchv1.2 con todas las universidades y centros de investigación del mundo.

  R E C U E N TO  D E L  T R A B AJ O  R E A L I Z A D O 
La nueva revolución industrial 4.0 promueve procesos de inclusión de TIC en las 

actividades curriculares que idealmente deberían acompañarse de acciones motiva-
cionales y creativas, buscando la participación de los estudiantes. Esto con el propósito 
de nunca olvidar la función del modelo docente (Vinueza y Simbaña, 2017). Por lo an-
terior se decide la utilización del software BooleanSearchv1.2. Mediante este capítulo 
se pretende dar a conocer la herramienta, a fin de fomentar su implementación en el 
ámbito universitario.

  R E F E R E N C I A S
Bernate, J. A., y Vargas, J. (2020). Desafíos y tendencias del siglo XXI en la 

educación superior. Revista de ciencias sociales, 26(2), 141-154.
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  R E S U M E N

Las dinámicas y prácticas propias de aula en tiempos de pandemia mediadas por 
las TIC impusieron un reto para todo el sector educativo, redefiniendo y replan-
teando los roles de los agentes educativos estudiante1-docente, por una parte, y 

por otra las metodologías y estrategias didácticas. 

En ese orden de ideas era necesario hacer una transición entre la instrucción uni-
direccional a la multidireccional, de tal manera que el rol del docente fuera más de 
mediación mediante la implementación de espacios de auto y heteroconstrucción en 
la virtualidad.

El capítulo tiene como objetivo redefinir teóricamente los roles de enseñanza y 
aprendizaje a través del modelo pedagógico de aula invertida, lo que brinda una opor-
tunidad para descentralizar y restructurar las prácticas educativas en la educación su-
perior, concretamente en la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, en 
particular en un curso de ascenso o promoción militar2.

La metodología empleada para este proyecto fue la de investigación acción en 
el aula, implementando acciones tecnopedagógicas y sistematizando el impacto de 
estas acciones mediante encuestas, grabación de ejercicios prácticos y retroalimenta-
ción por parte de los estudiantes.

Como principal resultado se evidenció un incremento en la respuesta motivacio-
nal de los estudiantes, así como una participación espontánea en los espacios de cons-
trucción del conocimiento.

Dentro de las conclusiones se destaca que las experiencias de aprendizaje por 
medio del aula invertida facilitan el aprendizaje gracias a la multidireccionalidad y 
reinversión de roles. También se evidencia el impacto de la implementación de expe-
riencias de aprendizaje, las cuales facilitan la mediación entre el docente, los estudian-
tes y la acción educativa, promoviendo una experiencia pedagógica que trasciende las 
prácticas tradicionales en las instituciones de educación superior. Este caso en particu-
lar fue de una acción de formación en una población castrense de ascenso.

Palabras clave: aprendizaje, experiencias, roles, TIC.
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  I N T RO D U C C I Ó N

El presente capítulo pone como ejes articulados de reflexión, conceptualizacio-
nes que definen y relacionan de manera sistemática y metodológica la transición 
que con ocasión a la pandemia Covid-19 suscitó la migración del entorno presen-

cial al virtual, fundamentos que ayudarán a comprender y relacionar dichas categorías 
integradoras de la experiencia de aprendizaje objeto de este capítulo a saber: aula in-
vertida, roles de los agentes educativos en el aula invertida, experiencia de aprendiza-
je, uso pedagógico de las TIC y currículo oculto.

Como punto de partida y referente de este capítulo, es necesario mencionar en 
primera instancia el concepto de aula invertida entendiéndose como una estrategia 
pedagógica que no surge propiamente de la contingencia ante el fenómeno de la pan-
demia, sino como una alternativa de flexibilización de la educación virtual o a distan-
cia, la cual redefine los roles y tareas de los agentes educativos involucrados. 

En ese orden de ideas, el aula invertida cambia la dinámica y naturaleza de la 
práctica pedagógica reconfigurando la direccionalidad del acto pedagógico: desmon-
ta los roles educativos por tradición impuestos y preservados de manera unidireccio-
nal-transmisionista (docente-discente) y replantea estos roles a una dinámica multi-
direccional. El estudiante se convierte en el epicentro de la acción educativa, lo cual 
diversifica la práctica pedagógica delegando mayor protagonismo y responsabilidad 
en los estudiantes, pero a la vez reconfigura sustancialmente la labor docente asignan-
do un rol de acompañamiento, asesoría, retroalimentación y guía. 

Ello redunda en una experiencia de aprendizaje mediada y enriquecida por los 
aportes de ambos agentes educativos, en contextos significativos coadyuvando así a la 
construcción del conocimiento. Lo anterior es posible gracias a la interpelación de los 
conocimientos previos, de los aportes de los estudiantes, de la fusión entre la perspec-
tiva y el interés de vida, así como de las propias experiencias. En suma, la experiencia 
de aprendizaje se fundamenta en un aprendizaje con sentido, dialógico y construido 
entre y por los agentes educativos.

Precisamente en este intercambio entre enseñante y aprendiente, integrado en 
una cultura, ideología y filosofía institucional, emerge el currículo oculto como la 
tras-escena y el hilo conductor de la acción formativa: sin un contexto es complejo 
generar una filiación del estudiante con el conocimiento. Esta impronta institucional, 
alinea y estructura la acción pedagógica dándole una identidad propia e indistinta. 

Con ocasión a la coyuntura motivada por la pandemia, la virtualidad demandó 
una nueva estrategia para el fomento de estas habilidades integrando la academia y 
la dimensión del ser en estos nuevos entornos: la tecnología para ese entonces debió 
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ser un facilitador de estos procesos dinamizando los espacios de interacción a través 
de la participación masiva, del trabajo en equipo, del aprendizaje activo entre algunas 
habilidades blandas. Ello fue posible a través de herramientas propias del ambiente 
virtual tales como: el uso de cámaras, chats, salas de trabajo en grupo e interactivida-
des, entre otros mecanismos.

  R E C O M E N DAC I O N E S  P R ÁC T I C A S
Se sugiere para el máximo provecho de la lectura del capítulo, tener experiencia 

instruccional o pedagógica previa en ambientes virtuales remotos, en el manejo de 
plataformas en línea y en interacción en ambientes sincrónicos. Es necesario, en lo po-
sible, estar familiarizado con la definición y naturaleza del currículo oculto, así como 
una contextualización en torno a las habilidades blandas y su injerencia en el perfil 
profesional en la educación superior y su conexión con el perfil ocupacional de profe-
sionales en formación.

  O B J E T I VO  G E N E R A L
Redefinir teóricamente los roles de enseñanza y aprendizaje a través del modelo 

pedagógico de aula invertida mediados por las TIC.

  O B J E T I VO S  E S P E C Í F I C O S
1. Analizar la incidencia de la estrategia de aula invertida en el replanteamiento 

de roles de los agentes educativos en la práctica pedagógica.
2. Reflexionar sobre el impacto del aula invertida en la transición entre la 

instrucción unidireccional y la multidireccional.
3. Conceptuar en torno a la implementación de experiencias de aprendizaje 

objeto y medio de la implementación de la estrategia de aula invertida 
mediada por las TIC.

  M A RC O  T E Ó R I C O

Aula invertida
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El aula invertida es una estrategia de aula enfocada en la profundización de los 
contenidos a través de un trabajo de mediación pedagógica entre y por los agentes 
educativos inmersos e implicados en los procesos de formación, generando una diná-
mica auto, co y heterodirigida que facilita la construcción de saberes. En palabras de 
Caldeiro (2013):

…Las DCMT (dinámicas colaborativas mediadas por tecnologías) con-
forman una compleja trama que se construye a partir de la intersección 
de dos aspectos estrechamente relacionados, a saber: a) las vivencias 
experimentadas por los estudiantes mientras se produce el proceso de 
aprendizaje y b) las habilidades sociales y tecnológicas que, en dicho es-
cenario, los participantes deberán sostener para poder establecer víncu-
los proactivos junto a sus compañeros y docentes, frente a la exigencia 
de una actividad pedagógica formalmente pautada. (p. 1)

Estas dinámicas permiten que el aula invertida sea una modalidad de práctica pe-
dagógica en la cual el discente se prepara con anticipación al desarrollo de los conte-
nidos de la sesión de clase, de tal suerte que el estudiante se familiarice con los conte-
nidos de aprendizaje con oportunidad y que a la vez tenga una experiencia particular 
y ajustada a sus intereses y necesidades de aprendizaje.

De acuerdo con lo anterior, esta estrategia propone un trabajo autónomo y au-
torregulado por parte del estudiante motivándolo a que traiga información previa al 
aula y, sobre esta, se construya el conocimiento. De esta manera el estudiante se con-
vierte en el eje articulador y dinamizador del acto educativo, ya que el conocimiento 
parte desde la experiencia o información previa que se comparta o presenta en clase. 
Ello redunda en la generación de una cultura de autogestión, y por ende de compro-
miso en su proceso de formación: debe contribuir a la sesión de clase con elementos 
claves importantes que haya descubierto o que no hayan sido claros o que requieran 
ser profundizados en clase. El docente le ayuda al discente a profundizar o resolver 
aquellas inquietudes producto del trabajo previo autogestionado hecho por cuenta 
propia. Como beneficio la clase se transforma en un espacio divergente, proactivo e 
interactivo, en el cual todos los agentes educativos contribuyen a la construcción del 
conocimiento. Para Calvillo la clase cobra una dinámica participativa.

Al transmutar las prácticas pedagógicas tradicionales y descentralizar los ejes y 
roles hacia una acción y reacción más comprometida del estudiante y más creativa por 
parte del docente, el aula invertida flexibiliza el ejercicio pedagógico hacia la apropia-
ción del conocimiento.
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Roles de los agentes educativos 
en el  aula invertida

Una de las principales transformaciones del aula invertida es precisamente el 
cambio de paradigma en relación con los roles: en el ambiente virtual prevalecía el 
modelo unidireccional magistral, cuyo epicentro era el docente.

Las prácticas de aula invertida han replanteado los roles ya conocidos (estudian-
te- enseñante) redireccionando el centro de interés en el estudiante como protago-
nista de su proceso de formación. Al respecto dice que “una de las exigencias pedagó-
gico-didácticas es la que reclama una enseñanza centrada en el estudiante y que lo 
prepare adecuadamente para las complejas tareas que hoy día exigen las actividades 
profesionales” (Goñi 2007, citado en Medina, 2014, p.13).

Esta reinversión de roles genera y fortalece en el sujeto en formación una actitud 
y aptitud hacia su propia formación “exponiéndolo” naturalmente al objeto de apren-
dizaje…

Los ambientes remotos, virtuales y tecnopedagógicos, en esencia permiten el 
consumo y producción simultánea de contenidos, abriendo y flexibilizando los roles 
en los espacios virtuales. En consecuencia, esa transferencia de roles en el entorno 
educativo indiscutiblemente generaría el mismo impacto descentralizando de ma-
nera radical los roles: el aprendiente es el artífice de su aprendizaje. Medina (2014) 
citando a varios autores Bain, (2006), Carreras y Perrenoud (2008), Swett y Michaelsen 
(2012), indica que:

Cuando el estudiante universitario ejerce su rol como protagonista y se 
involucra, los aprendizajes sobrepasan la mera réplica de contenidos 
(conocimiento declarativo) y trascienden hacia el desarrollo de compe-
tencias cognitivas de manera profunda en su proceso de aprendizaje, “los 
resultados que obtiene van más allá de la mera reproducción mecánica 
de los saberes académicos existentes, de modo que desarrolla compe-
tencias de pensamiento y acción de orden superior. (Medina, 2014, p.13)

No obstante, al contrario de lo que se pensaría sobre la descentralización y con-
siguiente replanteamiento del rol docente en la acción educativa, el docente cobra un 
rol de acompañamiento y de mentoría en el aprendizaje del estudiante, rearticulando 
los contenidos para generar espacios de disertación, intercambio e interpelación de 
saberes, hecho que indica Medina (2013), haciendo énfasis en la mediación como en-
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foque didáctico en el aula, con el objeto de impulsar el trabajo y logros del estudiante 
basados en la autonomía. (p.14)

Es así como al ceder el rol activo al estudiante, los procesos al interior del aula se 
bifurcan: se multiplican y se nutren de la propia experiencia del estudiante, mediada y 
orientada obviamente por la intervención docente y alimentada por los compañeros, 
por supuesto. En efecto, Bergmann y Sams (2013, citado en Medina, 2014, p.14), retraen 
nuevamente a la reflexión la relevancia del trabajo colaborativo, como mecanismo de 
regulación y de aprendizaje en el aula invertida.

Experiencia de aprendizaje

Como su denominación indica está enfocado en vivencias, en eventos de signifi-
cado que promueven el aprendizaje. Se ciñe y adapta a la metodología de aula inverti-
da en la esencia y objeto: en el estudiante. Se busca que los contenidos sean extraídos, 
pero también asimilados desde la perspectiva y contexto del estudiante.

Tal y como lo menciona Gaxiola (2019), “el mundo es cambiante, flexible”. Por 
ende, los aprendizajes no son perennes. Si bien estos aprendizajes deben ajustarse a 
una realidad caótica, estos deben trascender al ámbito de las habilidades y capaci-
dades de los aprendientes para responder asertiva y eficientemente a esos cambios y 
desafíos de hoy. En ese orden de ideas, los aprendizajes deben convertirse en experien-
cias extraídas de la realidad y deben permitir que los estudiantes a partir y por medio 
de dichas experiencias asimilen y adapten esa realidad. En consecuencia, el aprendi-
zaje no puede fosilizarse en prácticas pedagógicas tradicionales.

Por lo anterior, el autor en mención resalta la importancia de integrar pedagogías 
emergentes, de alinear precisamente la flexibilidad y transformación constante del 
entorno del discente con las prácticas de aula en aras de desarrollar y fortalecer sus 
competencias, de tal modo que la academia esté a la vanguardia de las “variaciones” 
del contexto y que esta se articule con las demandas y retos del mundo de hoy.

La metodología enfocada en las experiencias de aprendizaje, comprenden un 
complejo entretejido que abarca desde la dimensión cognitiva (pensamiento lateral, 
diseño de pensamiento) hasta la socioafectiva (competencias blandas) y a su vez eng-
loba diversidad de estrategias que promueven un aprendizaje efectivo impactando 
desde la dimensión individual del estudiante, hasta potenciar el trabajo en equipo en 
aula (trabajo cooperativo y colaborativo). Todo ello mediado por las tecnologías de la 
información y la comunicación para la educación, y desarrollado por técnicas como el 
aprendizaje basado en problemas y la gamificación).
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Floor (2018, citado en González, 2018) hace una definición de experiencia de 
aprendizaje que define la naturaleza humana y de evolución en la vida académica del 
discente: “La creación de experiencias de aprendizaje apunta hacia la realización per-
sonal y académica del aprendiente”. Con ello, se debate el paradigma de un aprendi-
zaje despersonalizado y desconectado de la realidad del estudiante. En suma, lo que 
hace particular a la experiencia de aprendizaje es la conexión entre el aprendizaje sig-
nificativo entendido desde la percepción y vivencias individuales de cada estudiante.

Según González (2018) citando a Cammy Bean (2018) y Caroline Da Silva (2016) el 
diseño de experiencias de aprendizaje va de la mano con la identidad institucional. Es 
decir, la propuesta pedagógica de formación está permeada y articulada por la cultura 
institucional, reflejando el currículo explícito en el ejercicio instruccional.

Uso pedagógico de las TIC

Según Weiser (1991, citado en Coll, 2011), el uso integrado de las TIC y las tecnolo-
gías multimedia hacen posible un aprendizaje ubicuo (en cualquier escenario) y esta 
fortaleza o facilidad, en efecto ha replanteado y configurado las prácticas educativas: 
las TIC han pasado de ser un instrumento operativo educativo a ser medio y fin del 
mismo, abriendo el espectro de posibilidad del uso de estas herramientas para inte-
ractuar con el conocimiento, para redireccionar y dinamizar los procesos educativos, 
generando entornos educativos más accesibles. Ello abre y flexibiliza los espacios de 
enseñanza y aprendizaje, permitiendo que el aprendizaje sea un proceso mediato, 
continuo y trascendente en el tiempo. 

Coll (2011, citando a Weiser, 1991), lo expresa de esta manera:

La utilización combinada de las tecnologías multimedia e Internet hace 
posible el aprendizaje en prácticamente cualquier escenario (la escuela, 
la universidad, el hogar, el lugar de trabajo, los espacios de ocio, etc.). 
Y esta ubicuidad aparentemente sin límites de las TIC, junto con otros 
factores como la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida o la 
aparición de nuevas necesidades formativas, está en la base tanto de la 
aparición de nuevos escenarios educativos como de los profundos pro-
cesos de transformación que, a juicio de muchos analistas de la SI, han 
empezado a experimentar y continuarán experimentando en los próxi-
mos años los espacios educativos tradicionales. (p. 2)
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Según este mismo autor (Coll, 2011), el uso pedagógico de las TIC comprende en 
sí, un viraje innovador visible en las prácticas educativas que redundan finalmente en 
el impacto en las experiencias de aprendizaje. Las herramientas para emplear deben 
estar relacionadas e inmersas en el contexto, las necesidades, los objetivos y propó-
sitos de la práctica educativa. De la comunión entre las estrategias pedagógicas y las 
TIC, se potencian escenarios pedagógicos y aprendizajes efectivos:

No se trata ya de utilizar las TIC para hacer lo mismo, pero mejor, con 
mayor rapidez y comodidad o incluso con mayor eficacia, sino para ha-
cer cosas diferentes, para poner en marcha procesos de aprendizaje y 
de enseñanza que no serían posibles en ausencia de las TIC... Pero no 
tanto por las dificultades intrínsecas que plantea la incorporación de las 
TIC, como por la rigidez y las restricciones organizativas y curriculares de 
un sistema educativo que es incompatible, en muchos aspectos, con el 
aprovechamiento de las nuevas posibilidades de enseñanza y aprendi-
zaje que ofrecen las TIC. (p. 11)

Currículo oculto

Patiño (2020, p.1) presenta las conceptualizaciones de Eagleston (1980) en refe-
rencia al currículo oculto, como todas aquellas prácticas y comportamientos pertinen-
tes de la cultura institucional en las que un individuo debe inscribirse para adaptarse 
a los lineamientos de formación prestablecidos y de esta manera hacer parte del cu-
rrículo oficial.

Por su parte, Huerta (1988, citado en Patiño, 2020, p. 1) menciona que es el mismo 
acto formativo o educativo en el cual se presenta en el entorno de formación perma-
nentemente por medio de diversas maneras en un acto de identidad y legitimización. 
Se refiere a todas aquellas prácticas, acciones y aspectos que permean y se alinean al 
currículo en aras de involucrar al estudiante en el modus vivendi de la institución. En 
suma, revela intrínsecamente la identidad de las instituciones inscritas en una tradi-
ción sociocultural que las define y las diferencia de las demás. 

Patiño (2020), parafraseando a Giroux, hace una reflexión en torno a la definición 
e impacto del currículo oculto en la formación del discente conforme a los lineamien-
tos y filosofía institucional que además de formar en una identidad, el aprendiente 
asimila y asume unos patrones, conductas y visiones, entre otros aspectos estableci-
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dos, para adoptar y reproducir consciente y/o inconscientemente esa impronta insti-
tucional. (p. 1)

  M E TO D O LO G Í A

Enfoque y descripción del trabajo

El enfoque empleado para el estudio de esta experiencia de aprendizaje fue el 
de acción- investigación en el aula, cuyo eje articulador fue la misma estrategia pe-
dagógica implementada: la metodología de aula invertida fue pretexto y sustento de 
intervención en el aula, y a la vez hilo conductor de la metodología de la investigación. 
La pregunta orientadora del problema de investigación surge a partir de la necesidad 
de adecuar y articular las TIC a las prácticas pedagógicas y replantear el ejercicio pe-
dagógico en el aula respondiendo en su momento a una pandemia, pero que puede 
sugerir un estudio de caso trascender en una reflexión a mediano y largo plazo del 
impacto y las lecciones aprendidas de dicha implementación en el acto educativo en 
adelante. Esta metodología de investigación se alinea a la reflexión propia del ejercicio 
pedagógico, medio para el desarrollo de esta propuesta de investigación.

Para la recolección de la información se emplearon diversos instrumentos y es-
trategias: 

1. Seguimiento y sistematización del impacto y resultados: se hizo mediante 
la aplicación de una encuesta contrastiva, diversificado a poblaciones 
estudiantiles inmersas en la experiencia de aprendizaje: Suboficiales de 
cinco y quince años de carrera militar.

2. Reporte de los resultados de las interactividades empleadas en la 
dinamización de las sesiones sincrónicas durante la pandemia.

3. Análisis de algunas evidencias de los encuentros y actividades sincrónicas y 
en plataforma, tales como grabaciones y repositorio de actividades de clase.

El enfoque de la metodología de trabajo del presente capítulo ha sido el proyecto 
investigación-acción en el aula, implementada por la docente durante su trayectoria 
docente como herramienta para hacer seguimiento y generar espacios de reflexión 
en torno a la práctica docente y oportunidades de innovación o implementación de 
nuevas tendencias pedagógicas, propendiendo una cultura de autoevaluación y retro-
alimentación en aras de la mejora del ejercicio pedagógico.
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Procedimiento

El procedimiento para la implementación del enfoque de acción-investigación 
en el aula siguiendo las fases a continuación: diagnóstico: ¿cómo migrar la práctica 
pedagógica de la presencialidad a la virtualidad?, ¿cómo fortalecer el uso de las TIC en 
los espacios de clase remota?, ¿cómo aprovechar la oportunidad de conectividad de 
los estudiantes en casa para promover un aprendizaje más centrado en el estudiante?, 
¿qué prejuicios o mitos a nivel pedagógico se presentan en el uso de herramientas TIC 
en el aula?, ¿qué aspectos positivos o favorables posee el uso de TIC en los actos peda-
gógicos?

Valga la aclaración que antes de la pandemia se había hecho una integración infor-
mal con TIC para fortalecer los procesos pedagógicos. La reflexión se generó con ocasión 
a la coyuntura de la pandemia, dada la urgencia de migrar a espacios remotos o virtuales.

Posterior a este ejercicio de reflexión se realizó un estado del arte de herramientas 
ya empleadas en ejercicios pedagógicos previos, analizando su accesibilidad, navega-
ción, interfaz, diseño y operabilidad.

En la siguiente fase se hizo la migración total del ambiente (mixto) al remoto, 
explotando los recursos y aplicaciones. Se grabaron algunas clases para evidenciar la 
implementación y el impacto de los recursos y aplicaciones en clase.

La última fase comprendió la sistematización de la experiencia fruto de la migra-
ción del ambiente presencial al virtual. Esta sistematización se realizó a través de en-
cuestas y del seguimiento a través de los reportes de algunas aplicaciones empleadas.

  PA RT I C I PA N T E S 
Siguiendo los parámetros de enfoque acción investigación en el aula, los partici-

pantes fueron los alumnos suboficiales de cinco y quince años de carrera militar, eje y 
foco central del ejercicio investigativo y la docente investigadora quien presenta la pre-
sente investigación. En la ejecución del proceso de investigación-acción en el aula, los 
roles estuvieron definidos desde un principio. Los aprendientes: suboficiales de curso 
de ascenso (promoción al siguiente grado militar) fueron los agentes dinamizadores 
y destinatarios de las acciones de implementación por parte de la docente investiga-
dora. Esta última planeó y diseñó las estrategias y actividades de implementación me-
diadas por las TIC, diseñó los instrumentos de compilación de información, así como 
sistematizó y analizó los resultados de los instrumentos y recursos implementados 
para la experiencia.
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  I N ST RU M E N TO S
Describir las herramientas tecnológicas y pedagógicas, entre otras, que han sido 

de utilidad para el desarrollo de la investigación. 

Las herramientas tecnopedagógicas utilizadas fueron las siguientes:

1. Google forms
2. Flipitty
3. Wordwall
4. Learningapps
5. Playposit
6. Genially
7. E-Rubrica
8. Lucidchart
9. Lucidspark
10. Jeopardy.com
11. Readingworksheets.com

  R E S U LTA D O S

Presentación de resultados

La investigación en el aula pudo visibilizar los siguientes aspectos:

•	 Los roles del acto educativo se reconstruyen significativamente mediante la 
estrategia de aula invertida. Como respuesta a la implementación de dicha 
estrategia, el estudiante asume un rol más activo y autónomo, y el docente 
asume un rol de mediación y acompañamiento. En consecuencia, hay una 
transición natural de la unidireccionalidad a la multidireccionalidad en razón al 
diseño de experiencias de aprendizaje concebidas para el involucramiento del 
estudiante, y a la intervención del docente como guía en el ejercicio pedagógico. 

Para develar esta conclusión se extrajo de la encuesta de percepción contrastiva 
de los cursantes la siguiente pregunta: Seleccione de 1 a 5 (siendo 5 el puntaje más 
alto), ¿el módulo de inglés brindó una experiencia de aprendizaje?
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El resultado de esta pregunta recogió la muestra poblacional: 27 estudiantes cur-
so de ascenso de grado cuarto a tercero3 con una puntuación de 96 % para el puntaje 
de 5, y el 4 % para la puntuación de 4.

De un corpus de 27 estudiantes, el 96 % seleccionó la máxima puntuación. De 
acuerdo con sus comentarios, los aprendientes vivieron una experiencia de aprendi-
zaje significativa atribuida a la injerencia propia en el proceso según los revelan los 
siguientes comentarios:“Dinamismo de aprendizaje, profundización en cada tema”.

•	 “Fue didáctica y permitió el aprendizaje a nivel personal”.
•	 “Claro que sí porque se concentraban en vivencias personales, lo que hacía 

posible recibir el conocimiento”.
•	 “Porque me ayudó a salirme de mi confort, por decirlo de alguna manera, 

volver a retomar mi estudio, y más aún me direccionó sobre cómo debo 
seguir fortaleciendo mi idioma para seguir aumentando mi nivel de inglés y 
así progresar en la institución”.

 F I G U R A  1 .
M ó d u l o  d e  i n g l é s  c o m o  e x p e r i e n c i a  d e  a p r e n d i z a j e
Fuente: Elaboración propia. 
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•	 “La didáctica que aplicó la profesora es excelente, ayuda al estudiante a 
aprender y a esforzarse en querer aprender sobre la materia”.

Aplica la misma pregunta en un grupo poblacional alterno, hay más divergencia 
en las respuestas. Ello obedece a una asignación aleatoria del aula virtual heterogé-
nea, (estudiantes con niveles de competencia en idioma extranjero marcadamente 
diferenciados) lo cual incidió significativamente en la percepción de la experiencia de 
aprendizaje.

Algunos comentarios que justifican esta significación de la experiencia de apren-
dizaje son los siguientes: de la muestra poblacional de 25 suboficiales cursantes del 
curso de ascenso, de grado cuarto a tercero de un aula alterna. La puntuación se dis-
crimina de la siguiente manera: 13 puntuaron el criterio más alto, lo cual corresponde 
al 52 %; 10 puntuaron con 4, lo cual corresponde al 40 % y 2 puntuaron con 3 corres-
pondiente al 8 %.

	° “Me pareció muy dinámica, lo que brinda un aprendizaje muy completo”.
	° “Debido a realizar la práctica”.

 F I G U R A  2 .
P r e g u n t a :  M ó d u l o  d e  i n g l é s  c o m o  e x p e r i e n c i a  d e  a p r e n d i z a j e
Fuente: Elaboración propia.
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	° “Iniciar con un nivel de inglés superior hace que varias personas que no 
tienen nivel de inglés y es más complejo”.

	° “Si aprendí, sin embargo, hay muchos vacíos teniendo en cuenta que el 
nivel enseñado considero era más alto del que tengo”.

•	 La redefinición de roles replantea sustancialmente las actuaciones y 
comportamiento de los agentes educativos, descentralizando y fomentando 
la heteroconstrucción en el acto educativo: gracias a la apertura que brinda 
la virtualidad a través de las herramientas TIC se generan espacios de 
aprendizaje significativo, fomentando en el estudiante una participación 
más activa.

Para sustentar esta hipótesis, en el instrumento aplicado en la encuesta contras-
tiva de percepción de los estudiantes, se pueden evidenciar los siguientes resultados:

En esta población de veintisiete suboficiales con cinco años de carrera, la puntua-
ción fue la siguiente.

La muestra arroja una ponderación así:

 F I G U R A  3 .
P r e g u n t a :  Pe r c e p c i ó n  d e l  u s o  d e  r e c u r s o s  e n  l í n e a  d e l  m ó d u l o  d e  i n g l é s
Fuente: Elaboración propia.
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El uso de recursos en línea fue pertinente para la clase: 80 %= 22, (22 estudiantes) 
puntuaron sobre 5 la pertinencia de los recursos en clase; el 79 %, (21 estudiantes) pun-
tuó sobre 5 si incentivaron el autoaprendizaje; el 70 % (19 estudiantes) puntuó sobre 5 
si facilitaron y motivaron el aprendizaje. Un 10 % (4 estudiantes) puntuaron 4 la perti-
nencia de los recursos en clase; un 21 % (6 estudiantes) puntuó 4 si incentivaron y faci-
litaron el autoaprendizaje; 23 % (7 estudiantes) puntuó 4 si motivaron el aprendizaje, 
un 4 % (2 estudiantes) puntuó 3 si facilitaron en aprendizaje, y un 1 % (1 estudiante) 
puntuó 3 si motivaron el aprendizaje.

•	 El aula invertida facilita la participación masiva de los estudiantes: ello en 
virtud de la asunción de actividades previas y preparatorias para que los 
estudiantes traigan información nueva o experiencias previas a clase. Estos 
elementos extrapolados de la realidad del estudiante al espacio remoto y/o 
virtual, promueven un aprendizaje significativo, debido a que el conocimiento 
se construye desde el contexto y realidad del estudiante y esto permite que 
dicha información nueva se comparta, discuta, complemente, cuestiona e 
interiorice dada la afinidad del estudiante con el objeto de conocimiento.

Para argumentar este resultado, se formuló mediante entrevista la pregunta: 
¿qué fortalezas de la clase virtual fueron útiles? Las siguientes respuestas sustentan la 
anterior consideración: 

•	 “La profesora tiene capacidades extraordinarias en promover el conocimiento, 
nos reta y desafía en el aprendizaje del idioma inglés”.

•	 “Porque me ayudó a mejorar, a exigirse mucho y poder creer en nosotros 
mismos de que sí podemos lograr las cosas”.

•	 “Las clases fueron prácticas, didácticas y eso ayuda a mejor el rendimiento”.
•	 “Las actividades que se utilizaron durante las clases me gustaron mucho, 

fueron didácticas y hacían comprender los temas de manera clara”.
•	 “Recordar los temas aprendidos, refuerza los conocimientos adquiridos”.

En cuanto al rol del docente, el aula invertida facilita la transición de la magistra-
lidad al diseño de experiencias de aprendizaje. La implementación de herramientas 
TIC en las experiencias de aprendizaje permiten que los contenidos dejen de ser el eje 
articulador de la acción educativa, dando lugar a un aprendizaje autónomo, interacti-
vo y significativo.

Para sustentar este resultado de análisis, la pregunta abierta en entrevista: ¿qué 
aspectos del uso de recursos en línea, te resultaron más útiles?

•	 “Los juegos de aprendizaje”.
•	 “Las actividades didácticas y los recursos visuales”.
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•	 “Las actividades, dinámicas en clase y tareas”.
•	 “Actividades”.
•	 “Los juegos de aprendizaje”.
•	 “Las actividades didácticas y los recursos visuales”.
•	 “Las actividades, dinámicas en clase y tareas”.
•	 “Actividades”.
•	 “Las interacciones docente alumnos y las actividades para aprender nuevas 

palabras”.
•	 “Actividades prácticas para la participación en clase y en talleres”.

  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N
El aula invertida mediada por TIC promueve una transición natural de roles moti-

vada por los agentes educativos. El estudiante asume un papel más activo en su proce-
so, dada la mediación a distancia del docente, lo cual implica al estudiante un trabajo 
más consciente de su parte. Frases como:

•	 “Fue didáctica y permitió el aprendizaje a nivel personal”.
•	 “Claro que sí porque se concentraban en vivencias personales lo que hacía 

posible recibir el conocimiento”.
•	 “Porque me ayudó a salirme de mi confort, por decirlo de alguna manera, 

volver a retomar mi estudio, y más aún me direccionó sobre cómo debo 
seguir fortaleciendo mi idioma para seguir aumentando mi nivel de inglés y 
así progresar en la institución”.

•	 “La didáctica que aplicó la profesora es excelente, ayuda al estudiante a 
aprender y a esforzarse en querer aprender sobre la materia”.

Reflejan que la experiencia de aprendizaje es autogestionada y autorreflexiva. En con-
secuencia, la estrategia pedagógica de aula invertida implica un reto para el aprendiente: 
aunque el docente está presente acompañando al estudiante por mediación y didáctica 
tecnológica, el/ella asume un compromiso consigo mismo, generando un vínculo directo 
entre el estudiante y el conocimiento. Ello conlleva necesariamente a una reflexión más 
profunda en torno a la(s) didáctica(s) implementada(s) por los docentes para activar, dina-
mizar y naturalizar la participación e interacción del discente con el aprendizaje.

En ese orden de ideas, precisamente, esta experiencia investigativa lleva a repensar 
en la función preponderante de las TIC en la descentralización de la práctica pedagógica. 
Ello implica reconfigurar la función docente como el acto o ejercicio de acompañamien-
to, guía y apoyo del proceso del estudiante en términos de heteroconstrucción y mul-
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tidireccionalidad: el conocimiento es construido, movilizado y apropiado por todos los 
sujetos involucrados. Con esta perspectiva, el docente redefine su propia labor en el acto 
educativo: es necesario diversificar la construcción del conocimiento.

Otro hallazgo importante para destacar es la pertinencia e incidencia del diseño 
de experiencias de aprendizaje, entendidas como situaciones de aprendizaje creadas 
o propuestas desde el contexto y mundo del estudiante, con la integración de las tec-
nologías para la orientación de los actos educativos. Ello redunda en un acercamiento 
genuino del estudiante con su contexto y lo motiva a transformar o fortalecer su entor-
no. Como efecto, el acto de aprendizaje cobra relevancia y trascendencia porque parte 
y se articula con el centro de interés del estudiante.

Un avance importante de esta experiencia de investigación fue la posibilidad de 
hacer una transición natural entre la instrucción unidireccional y el multidireccional 
fruto de la reinversión de roles, pero esta transición natural solo es posible cuando se 
genera una conciencia de autorregulación y autogestión del conocimiento y cuando 
se reflexiona en torno al acompañamiento y orientación del aprendizaje. En ese orden 
de ideas, la experiencia permitió repensar y replantear el paradigma tradicional de la 
relación unidireccional de la acción enseñanza-aprendizaje utilizando como pretexto 
las tecnologías de la información como canal de mediación, generando una transfe-
rencia de roles donde los agentes del acto educativo participan de manera activa en la 
construcción del conocimiento.

No obstante, hay algunos aspectos que suscitan interrogantes a partir de esta ex-
periencia de investigación:

1. El resultado de esta experiencia de aprendizaje se atribuye a las buenas 
condiciones de conectividad de los alumnos-suboficiales que hicieron parte 
de la experiencia. Ellos estaban en sus hogares. ¿El impacto de esta experiencia 
habría sido igual para los alumnos de la Escuela que recibieron clase en las 
instalaciones de la institución? Definitivamente no, dadas las limitaciones 
y dificultades de conectividad y robustez de la red e infraestructura de la 
Escuela de Suboficiales.

2. El segundo punto que genera preguntas en torno al impacto de esta experiencia 
en la perspectiva del discente es la dicotomía docente-tecnopedagogía, que 
para este caso en particular favoreció significativamente la implementación 
y desarrollo de la experiencia misma. Como es de común conocimiento, 
si el docente orienta y dinamiza la acción pedagógica a través de las TIC, 
esto se verá reflejado en la respuesta de los estudiantes frente a la acción 
pedagógica. En suma, el éxito de la estrategia pedagógica del aula invertida 
subyace directamente a la utilización de las herramientas tecnológicas en 
el acto pedagógico. De lo contrario, las prácticas magistrales trasladas a un 
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equipo de cómputo se perpetuarán.

3. Otro aspecto importante para presentar en este análisis y discusión es 
plantear si las experiencias de aprendizaje son un aspecto prioritario o no en 
la práctica pedagógica y su respuesta puede ser relativa. Si bien lo ideal es que 
sea un aspecto presente en cualquier acción educativa, no necesariamente es 
un elemento prioritario, pero sí pueden ser un eje articulador entre el currículo 
y las acciones de formación. Para los propósitos y fines de esta investigación 
las experiencias de aprendizaje fueron una de las posibilidades de enriquecer 
la estrategia de aula invertida, dado que vincula implícitamente al estudiante 
en su contexto, en su centro de interés, lo que incide en su motivación y a la 
vez en la construcción del conocimiento.

  C O N C L U S I O N E S

Recuento del trabajo realizado

El presente trabajo de investigación es el fruto de la reflexión y sistematización 
de una experiencia pedagógica que surge a partir de una experiencia de transición de 
ambiente de formación presencial al virtual con ocasión a la pandemia que vivió el 
planeta entre 2020 y 2021. La particularidad de esta experiencia fue implementación 
y seguimiento en una población sui generis: personal de suboficiales de cinco años de 
carrera militar quienes hacen curso de ascenso o promoción para el siguiente grado 
militar y quienes desarrollaron su curso de ascenso dadas las circunstancias propias 
de la pandemia en casa y quienes habían tenido experiencias someras con trabajo o 
aprendizaje remoto o virtual. De esta oportunidad nace una reflexión teórica y con-
ceptualización en torno a la implementación de la estrategia del aula invertida con 
ocasión a la situación coyuntural en referencia.

Los aportes del artículo se relacionan conceptualmente de esta manera: el aula 
invertida y el replanteamiento de roles articulados a través de experiencias de apren-
dizaje las cuales reconfiguran la acostumbrada práctica unidireccional propia de la 
pedagogía tradicional a la multidireccionalidad. Todo ello mediado por las TIC, pen-
sadas inicialmente para los fines instrumentales de instrucción como herramientas 
de comunicación, pero cuya trascendencia es demostrada a través de la experiencia 
de la implementación de una estrategia pedagógica que logra transferir un ambiente 
de formación presencial al virtual, vinculando el contexto o centro de interés del estu-
diante con su proceso de aprendizaje y promoviendo aprendizajes significativos. 
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La consecuencia de esta conceptualización puede sugerir a futuro una teorización 
cíclica que abarque o aborde integradamente las categorías TIC, aula invertida y experien-
cias de aprendizaje, categorías que intrínsecamente generan una interdependencia entre 
ellas, ya que la implementación de nuevos entornos y escenarios de aprendizaje en mo-
dalidad remota o sincrónica replantean en primera instancia la mediación, lo cual incide 
en la redefinición de roles y, en consecuencia, de la resignificación del aprendizaje.

Aspectos por abordar

Si bien en esta experiencia de investigación hace una sencilla aproximación a la 
definición de experiencia de aprendizaje, este proyecto sugiere un desarrollo concep-
tual de la mano con la categoría de currículo oculto, sustentado en que este último 
es el contexto compartido del estudiante. En este sentido se plantea una reflexión en 
torno a las connotaciones de la cultura, la identidad, la filosofía y la ideología institu-
cional como el hilo conductor para diseñar las experiencias de aprendizaje.

Otro aspecto potencial para desarrollar y que no está planteado en el presente 
trabajo, pero sí da a lugar dentro de la implementación del aula invertida, es la teori-
zación y la reflexión de la correspondencia entre las experiencias de aprendizaje y las 
inteligencias múltiples dado que las primeras surgen de las necesidades e intereses de 
los estudiantes, pero se consolidan y cobran mayor sentido cuando estas subyacen a 
los estilos de aprendizaje. El aula invertida brinda la oportunidad de que el estudiante 
tenga unos espacios de construcción autónoma, autogestionada autorregulada, y de 
esta manera asuma y apropie de manera particular su aprendizaje.

Cumplimiento de los objetivos

Como se puede develar en el desarrollo de la presente reflexión de investigación, se 
evidencia una articulación entre el aula invertida con la consecuente reinversión de roles 
y la mediación tecnopedagógica por medio del uso pedagógico de las TIC y el impacto 
en la modelación del aprendizaje, gracias a la integración de experiencias de aprendizaje 
para el fin inicial y último de esta reflexión, el cual es la transición a la virtualidad con 
ocasión a una pandemia, pero con la trascendencia y trazabilidad de esta implementa-
ción para la innovación y evolución educativa a nivel de la educación superior.
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  R E S U M E N

La transformación digital que se desarrolla en el planeta en los albores del siglo 
XXI se encuentra en la actualidad frente a un nuevo desafío; las distintas dinámi-
cas de interacción social relacionadas con el ámbito laboral, académico, social, 

se adaptan a una realidad que más allá de términos tan de moda como el “distancia-
miento”, ponen de manifiesto la obligación de replantear la forma como se adelantan 
las actividades cotidianas en función de la necesidad de sostener y fortalecer el mode-
lo social de producción y crecimiento en condiciones de “aislamiento” o limitaciones de 
aforo o movilidad. En este sentido, se trata entonces de garantizar que las actividades 
productivas y formativas se desarrollen de forma efectiva, por encima de las limitacio-
nes de desplazamiento o la incapacidad de reunirse de forma presencial.

Es claro entonces que, a pesar de las limitaciones en relación con las restricciones de 
movilidad o reunión, el desarrollo de procesos de formación en una sociedad globaliza-
da implica promover estrategias pedagógicas que favorezcan el desarrollo de competen-
cias para hacer posible la vinculación y desempeño eficiente y exitoso de los egresados 
de los programas de formación profesional en el mercado laboral. Además, se hace nece-
sario que estos procesos se articulen con las necesidades particulares que un ciudadano, 
inmerso en la que se conoce como cuarta revolución industrial, debe atender.

Se socializan los resultados de una experiencia de formación que se ajusta a las 
condiciones de restricción a la movilidad y reuniones presenciales, impuestas a partir 
de la declaración de la pandemia del Covid-19 en el 2020; se exponen las estrategias 
pedagógicas, metodologías y didácticas que dos docentes del programa incorporan 
para impactar de forma significativa en el desempeño profesional de nuestros egre-
sados, y el procedimiento que desde la dirección y coordinación se implementa para 
promover el humanismo digital como eje transversal que fortalezca la transformación 
social de nuestro país a través del impacto de nuestros profesionales en sus regiones. 

Palabras clave: aprendizaje disruptivo, educación virtual, innovación pedagógi-
ca, tutor virtual.
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  I N T RO D U C C I Ó N

El desarrollo y crecimiento de las comunidades se encuentra asociado de forma 
intrínseca a las estructuras sociales a partir de las cuales se promueven los princi-
pios y elementos clave, que cada una de las sociedades define como pilares de su 

crecimiento y formación. En este sentido, la cultura occidental asigna a la universidad 
un papel fundamental para su crecimiento y desarrollo a partir de su fundación entre 
los siglos XII y XIII de la era cristiana. En efecto, tal como lo señala Le Goff (2001), su 
propósito inicial era el de agrupar integrantes de un determinado oficio para defender 
sus intereses y regular las condiciones relacionadas con el desarrollo de sus activida-
des. De este tipo de organización se pasa a una estructura en la que se definen los roles 
de maestro y estudiante. Sin embargo, producto de las diversas transformaciones y re-
voluciones de orden social y político, al finalizar la Edad Media la universidad comenzó 
a desempeñar un papel político protagónico que representó una ventaja a los Estados 
en las diferentes disputas que se presentaban.

Bowles y Gintis (1985) destacan el papel que cumple la educación en función de 
la reproducción de las relaciones sociales de los individuos, pues familiariza a los estu-
diantes con los roles propios del área de formación profesional en que se desempeñan 
y a la vez promueve los componentes de comportamiento y actitud que se requieren 
para ejercer un determinado cargo y oficio. En este sentido, es posible inclusive que in-
cida en su presentación personal, hábitos de vestuario e identificación de clase social. 

El caso de Latinoamérica se constituye en un modelo especial, no en función de 
un diseño intencionado, sino producto de la transferencia cultural de modelos que se 
encuentran instituidos en Europa y se insertan en comunidades que se encuentran 
bajo un proceso de colonización; lo que marca una estructura funcional distinta de la 
que se presenta en territorio europeo. Es evidente que producto del proceso de colo-
nización las primeras universidades de que se tiene conocimiento en Latinoamérica 
corresponden, de forma específica, a instituciones de carácter religioso. De modo que 
se requiere la existencia de un convento o centro de instrucción católica, a partir del 
que se desarrolla un proceso de formación en áreas como la teología y se promueven 
los estudios en otros campos como las artes. De forma posterior las leyes y, por último, 
la medicina.

Brunner (2007) destaca el rol de las universidades latinoamericanas como pilar 
de la configuración de un modelo social a través del que reciben su instrucción un con-
junto de individuos que asumen posiciones de liderazgo, en función de la organiza-
ción social y política del momento. En concordancia con las afirmaciones de Brunner, 
Mollis (2006), expone los compromisos de carácter social que se asigna a la universi-
dad en Latinoamérica, de modo que a la par de sus funciones básicas de enseñanza e 



200

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

investigación, recibe la responsabilidad social de adelantar debates ideológicos inno-
vadores para formar a los líderes políticos de la región y, se debe constituir, además, 
en escenario de promoción de transformaciones sociales, a la vez que salvaguarda la 
cultura y tradiciones.

El caso particular de la universidad en Colombia, adquiere una estructura un tan-
to diferente del resto de Latinoamérica, pues las constantes disputas en relación con 
los intereses de una parte de la población (elite) de conformar un gobierno afín a la 
corona, en confrontación con quienes deseaban una independencia total y, en algunos 
casos, un gobierno propio para cada una de sus regiones desata una lucha de poderes 
entre sociedad civil, iglesia y Estado. Producto de esta confrontación, el Estado care-
ce del poder económico necesario para asumir los costos relacionados con la oferta y 
desarrollo de instituciones de educación superior y, por ende, una gran parte de la for-
mación recae sobre las instituciones de carácter religioso. Durante la segunda mitad 
del siglo XIX, con un Estado en apariencia un poco más fuerte, se crean las primeras 
universidades de carácter público en el país, y se inicia un proceso de intervención es-
tatal estable, en relación con la educación superior. 

Con la expedición de la Constitución Política de 1991 y la promulgación de la Ley 
30 de 1992 se genera un espacio a través del cual se da la posibilidad a las instituciones 
de educación superior de diseñar y repensar su práctica educativa, a partir de los prin-
cipios y objetivos que el Estado señala, entre los que se destaca:

•	 La autonomía de las instituciones de educación superior, que se consagra y regula 
a través de los artículos 28 y 29 de la Ley 30. Este principio faculta a las instituciones 
de educación superior para darse su propia estructura, ofrecer los programas 
académicos que consideren pertinentes una vez se obtenga la autorización 
respectiva, y adelantar las actividades en relación con su misión social.

•	 La educación superior como servicio público y cultural que corresponde a la 
finalidad social del Estado.

•	 La educación superior en Colombia se desarrolla en el marco de la libertad de 
enseñanza, de aprendizaje, de libertad y de cátedra. 

•	 El acceso a los programas de educación superior se debe garantizar a las 
personas que demuestren las capacidades requeridas y que cumplan los 
requisitos académicos establecidos a través de la legislación (Ley 30, 1992).

La reglamentación que se expide mediante la Ley 30 de 1992, se complementa de 
forma posterior con un conjunto de normas reglamentarias que determinan las condi-
ciones y lineamientos de calidad mínimos que debe cumplir una institución de educa-
ción superior para ofrecer un programa de educación, ya sea bajo la modalidad de pre-
grado, especialización, maestría o doctorado. En este sentido, condiciones en relación 
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con la acreditación institucional y el registro calificado de programas, se reglamentan 
en la Ley 749 de 2002, Decreto 2566 de 2003, Ley 1188 de 2008 y Decreto 1330 de 2019. 

Es posible afirmar que las universidades tienen como responsabilidad la formación 
de ciudadanos que respondan a las necesidades de la sociedad global del conocimiento 
y de la información y que atiendan a las condiciones particulares del entorno sociocultu-
ral en el que se desempeñan. En atención a estos requerimientos, durante la conferencia 
mundial sobre la educación superior celebrada en 1998, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, Unesco, por sus siglas en inglés, emite la 
“Declaración Mundial Sobre la Educación Superior en el siglo XXI”, de esta se desprenden 
las que se conocen como funciones sustantivas de la universidad, a saber:

•	 Docencia: Fierro et al. (2000) definen la práctica docente como un ejercicio 
de carácter social en el que, a partir de una intención predefinida se abre 
un espacio de interacción. En él, las percepciones, actitudes, capacidades 
de los agentes del proceso, docentes y estudiantes, se interrelacionan con 
el propósito de construir conocimientos, mediados por los aspectos de 
orden institucional y legal que determinan las políticas educativas de cada 
institución y país.

•	 Investigación: Unesco (1998) la define como un medio de promoción, 
generación y difusión de conocimientos, con el propósito de fortalecer y 
promover el desarrollo social, cultural y económico de las sociedades.

•	 Proyección social: Unesco (1998) define la universidad como una fuente 
permanente de formación, perfeccionamiento y reciclaje profesionales. 
En este sentido, se hace necesario que tenga en cuenta las necesidades 
particulares de cada una de las esferas de la sociedad, desde el ámbito 
científico, tecnológico y económico, con el fin de identificar tendencias en 
el funcionamiento del mercado. A partir de ellas, detectar oportunidades de 
formación que permitan fortalecer el desarrollo de las comunidades en que 
se encuentran inmersas y, por supuesto, promover su desarrollo a partir de la 
mediación de los agentes universitarios en ellas.

Desde esta perspectiva, los criterios y parámetros con base en los cuales se de-
sarrolla la labor de docencia y demás funciones sustantivas de las universidades, se 
encuentran definidas de forma precisa en los acuerdos y disposiciones que en materia 
de educación superior se plantean a través de autoridades del orden mundial como 
la Unesco. Sin embargo, se hace necesario que cada una de las instituciones de edu-
cación superior plantee, a partir de su horizonte institucional, los criterios necesarios 
para el desarrollo de las funciones sustantivas conforme a los elementos y principios 
que cada una de ellas determine, en función de sus objetivos institucionales y expec-
tativas respecto de su relación con la comunidad y la formación de los profesionales.
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En este sentido, la Fundación Universitaria del Área Andina propone a partir de su 
Proyecto Educativo Institucional un conjunto de criterios que se constituyen en facto-
res diferenciadores del proceso de formación profesional, que se denominan “Nodos 
del Sello de Formación Areandino”.

En el ejercicio de las funciones sustantivas previstas en la reglamentación vigente, la 
Fundación Universitaria del Área Andina desarrolla programas bajo diferentes modali-
dades. Se destacan la formación presencial y la mediación virtual. La investigación que se 
presenta expone el proceso de docencia que desarrollan dos profesores del programa de 
Ingeniería de Sistemas que se imparte en modalidad virtual, y que cuenta con una cifra 
superior a los mil estudiantes matriculados en diferentes regiones del país. Su proceso 
formativo lo adelantan a través del Sistema de Gestión de Aprendizaje, Canvas, y las pla-
taformas dispuestas por la universidad para el desarrollo de los encuentros sincrónicos. 

De este modo, se desarrolla una investigación bajo metodología cualitativa que 
se fundamenta en el método de estudio de caso, para hacer un análisis de la relación 
que existe entre las metodologías y didácticas que aplican los docentes durante los 
encuentros sincrónicos y los resultados en términos de aprobación de asignaturas, 
asistencia y retención de estudiantes en el programa.

  O B J E T I VO  G E N E R A L
Proponer un conjunto de criterios metodológicos y estrategias didácticas que for-

talezcan los procesos de formación de los estudiantes que se matriculan en programas 
bajo modalidad virtual, a través del desarrollo de los encuentros sincrónicos.

  O B J E T I VO S  E S P E C Í F I C O S
•	 Identificar los elementos de la interacción docente que favorecen la asistencia 

y participación de los estudiantes de programas de formación virtual en los 
encuentros sincrónicos.

•	 Reconocer las características socioculturales de los estudiantes que se hace 
necesario atender para favorecer el desarrollo de competencias en programas 
de formación virtual.

•	 Determinar las condiciones que hacen posible la construcción colectiva de 
conocimientos entre los estudiantes que se matriculan en programas de 
formación virtual.
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•	 Evaluar la relación existente entre las metodologías y didácticas que emplean 
los docentes en los encuentros sincrónicos y los resultados académicos.

  M A RC O  T E Ó R I C O
El ejercicio de las funciones que de forma tradicional la sociedad asigna a la uni-

versidad, se encuentra permeado por diferentes condiciones de carácter social, políti-
co y económico, que de una parte determinan el proceso de formación que se adelanta 
y, de otra, establecen el contexto a través del cual se desarrollan las funciones asigna-
das a las instituciones de educación superior. En este sentido, se puede afirmar que, 
durante las primeras etapas de desarrollo de la educación universitaria en el contexto 
mundial, y de forma particular en la cultura occidental, se atienden lineamientos for-
mativos ajustados a la instrucción que se imparte en los conventos o monasterios para 
cumplir los objetivos de docencia de la universidad, a través de un modelo de forma-
ción que se conoce con el nombre de “escolástica” (Vergara, 2018 citado en Rengifo et 
al., 2021):

Aquí radica una de las ideas básicas del pensamiento pedagógico me-
dieval: la necesidad de instrumentalizar la memoria al servicio del entendimien-
to. Por eso la Edad Media cuidó sobremanera la mnemotecnia e hizo de 
ella —en una cultura donde el libro era un bien escaso— uno de sus ins-
trumentos didácticos por excelencia. (p. 41) 

Pendi (2000) considera que desde su concepción más pura, el conocimien-
to adquiere un carácter de doctrina. Es decir, el proceso para su transmisión del 
maestro al alumno se adelanta en tres etapas diferentes: la lectio, la questio y la 
disputatio.

En el presente documento no se intenta delimitar de forma particular las 
metodologías y didácticas que se emplean en la educación universitaria. Sin em-
bargo, como autores consideramos fundamental definir el contexto en el cual se 
enmarcan las distintas prácticas que se utilizan en la formación de los estudiantes, 
pues es probable que en función del tipo de disciplina y la naturaleza de la uni-
versidad en la que se desarrolla, se puedan encontrar prácticas pedagógicas que 
se mantienen y hacen uso de algunos elementos de la escolástica, y de distintos 
enfoques metodológicos que se inscriben en el marco de las que se conocen como 
corrientes pedagógicas.



204

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

El conductismo

Es necesario aclarar que se recogen de forma particular las corrientes que mayor 
influencia presentan en el proceso educativo durante los siglos XIX, XX y XXI, pues 
permiten abordar modelos como el tradicional, el positivista y el racionalista, que se 
pueden enmarcar dentro de alguna de ellas.

Flórez (1997) destaca que en la naturaleza de este modelo el aprendizaje implica 
un cambio de conducta en el estudiante. Es posible afirmar, entonces, que las condi-
ciones asociadas al ambiente en el cual se desarrolla la práctica educativa modifican 
la forma como se aprende y, por supuesto, los resultados mismos de la evaluación. 
Los métodos que se emplean en el marco de esta corriente pedagógica se encuentran 
orientados a la instrucción. Es decir, se plantean objetivos instruccionales y el aprendi-
zaje se desarrolla a partir de la respuesta a un estímulo inicial programado de forma 
previa por el docente, la reacción del estudiante se encuentra prevista dentro del dise-
ño del proceso y, en función de su carácter positivo o negativo, se desarrolla un nuevo 
estímulo consecuente con ella.

Así, el objetivo de las actividades de aprendizaje que se desarrollan bajo meto-
dologías que se enmarcan en esta corriente es dar una estructura específica a las con-
ductas que deben cumplir los aprendices en el desarrollo de su ejercicio profesional, 
de forma que se atiendan principios de productividad y eficiencia en función de los 
requerimientos de la industria y de la sociedad. Rojas y corral (1996) consideran que en 
esta corriente pedagógica el proceso de enseñanza tiene una clara orientación hacia el 
aprendizaje. Es decir, busca que el estudiante adquiera los conocimientos que a partir 
de su práctica pedagógica promueve el docente.

En el ámbito de la investigación es posible observar que algunas prácticas peda-
gógicas se desarrollan a partir de criterios que pueden ser considerados conductistas. 
Sin embargo, en el marco de la autonomía docente cada uno de ellos incorpora dentro 
de su ejercicio profesional los elementos que considera pertinentes en función de la 
asignatura y competencias a desarrollar.

El cognitivismo

Los modelos que se enmarcan en esta corriente pedagógica privilegian los pro-
cesos de pensamiento, la forma de abordar la solución de problemas y cómo los es-
tudiantes apropian la información a la que acceden, a través del desarrollo de los pro-
cesos académicos. Ertmer y Newby (1993) destacan su impacto en la modificación del 
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lenguaje y la conceptualización de los objetos de aprendizaje. Las metodologías se 
encuentran orientadas al desarrollo de habilidades cognitivas, es decir procesamiento 
mental. Así pues, no es posible que desde la planeación el educador prevea la respues-
ta y la retroalimentación, ya que desconoce la reacción del estudiante.

Thompson et al. (1992) destacan que, en esta interacción entre estímulo y res-
puesta, el docente debe priorizar un proceso a través del que se guíen y refuercen las 
conexiones mentales precisas, que permitan relacionar los conceptos y conocimientos 
previamente construidos con las nuevas teorías o conceptos que se pretenden abor-
dar. A partir de esta consideración se puede determinar que algunos componentes del 
cognitivismo hacen uso de las teorías de aprendizaje significativo propuestas por auto-
res como Ausubel (2002), en el sentido de considerar que para favorecer el aprendizaje 
se hace necesario tener en cuenta el conocimiento previo que respecto del tema tenga 
el estudiante, y a partir de distintas actividades diseñadas por el docente, establecer 
la relación con los nuevos conocimientos. Es posible también que algunos educado-
res que implementan estructuras de carácter cognitivista puedan valerse de modelos 
conductistas para desarrollar sus actividades, aunque los propósitos de aprendizaje 
pueden variar de forma significativa.

El constructivismo

La revisión de literatura respecto de los enfoques conductista y cognitivista per-
mite aseverar que atienden principios epistemológicos orientados al mundo como un 
ente objetivo. Es decir, se concibe al estudiante inmerso en un mundo real, pero que 
desde cierta perspectiva es ajeno a él. En este sentido, autores como Jonassen (1991) 
definen el conocimiento a partir de la construcción que los estudiantes hacen de él, en 
función de sus experiencias previas en relación con los objetos de estudio y a partir de 
la relación que puedan establecer con sus pares. Así, autores como Vygotski (1931) in-
corporan el concepto de zona de desarrollo próximo, para hacer referencia a aquellos 
aprendizajes que los estudiantes no pueden desarrollar a partir de sus propias expe-
riencias y su relación con los conocimientos previos, de tal forma que requieren, bien 
sea de la mediación con el docente o un compañero que cuente con la información o 
experiencia necesaria en relación con el objeto de estudio y que le permita acceder a 
los conceptos asociados a la temática que se desarrolla.

Uno de los elementos que se destacan en la práctica de metodologías constructi-
vistas apunta a la construcción colectiva de aprendizajes, de forma que, a través de un 
trabajo colectivo, se pueda acceder al desarrollo de tareas en las que cada uno aporta 
en función de su experiencia y conocimiento, pero que benefician al colectivo a partir 
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del logro de los objetivos que se proponen. Ertmer y Newby (1993) señalan la nece-
sidad de evaluar al estudiante en su contexto y desde su entorno, para identificar la 
forma como se desarrolla el aprendizaje, pues desde su perspectiva es claro que cada 
uno puede construir una elaboración interna distinta de la de los demás compañeros. 
Es decir, no existe una única realidad, sino que esta se ajusta en función de las condi-
ciones particulares que tienen algún significado para el individuo y en clave de él y de 
su contexto puede darle un mayor valor o una construcción específica, que se conoce 
como aprendizaje significativo (Ausubel et al., 2002).

Las características del constructivismo expuestas permiten afirmar que, con inde-
pendencia del nivel educativo, los procesos de aprendizaje y las tareas que se proponen 
deben atender criterios de pertinencia. Es decir, que el aprendizaje se pueda ubicar en 
un contexto específico y las actividades planteadas se encuentren en estrecha relación 
con la experiencia del estudiante en función del objeto de estudio. Es fundamental 
entonces que en el diseño de las actividades de aprendizaje se entreguen al estudiante 
los elementos necesarios que le permitan elaborar y construir la información. Es decir, 
se promueve la comprensión y no el aprendizaje memorístico.

Un breve análisis de los métodos que se utilizan en la corriente constructivista 
permite afirmar que hacen posible un proceso de transferencia del conocimiento, de 
modo que brindan al estudiante la oportunidad de construir nuevas ideas e interpre-
taciones a partir de construcciones previas, de esta forma le faculta para hacer uso de 
los conocimientos en contextos reales y a partir de su interpretación de la realidad. Au-
tores como Barman (2012) citando a Chomsky (1965), definen este proceso formativo 
bajo el concepto de “educación por competencias”, cuya acepción más utilizada en el 
ámbito educativo hace referencia al “saber hacer en un contexto”. Esto es, la posibilidad 
que tiene el estudiante de aplicar los conocimientos sobre los que viene trabajando en 
función de su interpretación y en el escenario particular que se plantea.

La discusión respecto del conocimiento en el contexto actual, en lo que se conoce 
como “la sociedad del conocimiento”, se aborda por González (2004, p. 9) al señalar 
que su vida media cuenta con una reducción significativa respecto de su tiempo útil. 
Así, hace poco menos de cuarenta años, un profesional egresado de cualquier progra-
ma universitario puede ejercer su carrera durante toda su vida laboral sin adelantar 
nuevos estudios. Sin embargo, a partir de la incorporación de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones, esta situación ya no es posible. Es muy probable que 
un conocimiento válido hace apenas seis meses, hoy se considere obsoleto. Desde esta 
perspectiva, se hace necesario desarrollar nuevos modelos de aprendizaje que le per-
mitan al individuo acceder de forma eficiente a las fuentes de información y/o recur-
sos que le garanticen una permanente actualización en función de sus requerimientos 
y las necesidades del contexto laboral, cultural y social en que se desempeña.
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Así, autores como Siemens (2004) destacan la importancia del aprendizaje infor-
mal como un escenario continuo de actualización, que le permite a los profesionales 
una capacitación y actualización permanente, en función de lo cambiante de la socie-
dad actual y del conocimiento que día tras día se genera. En este sentido, considera 
el aprendizaje como un proceso que se da durante toda la vida laboral del individuo, 
de tal forma que le hace posible acceder a contextos de formación situada, en los que 
el profesional aprovecha espacios de formación y aprendizaje, mientras adelanta sus 
actividades de orden laboral. Así pues, es posible afirmar que no es tan importante 
el conocimiento que se tiene, como la posibilidad de acceder a él de forma oportuna 
bajo las condiciones específicas del contexto.

Ahora bien, las tecnologías de la información y las comunicaciones generan nue-
vos espacios de formación, capacitación e instrucción en los que el encuentro físico 
entre los sujetos activos del aprendizaje deja de ser necesario. Hung et al. (2012) afir-
man que el uso de los entornos virtuales de aprendizaje se constituye en un nuevo 
paradigma de información respecto de la práctica pedagógica de los docentes y de los 
aprendizajes que desarrollan los estudiantes a partir de ellos. De esta manera, es posi-
ble identificar distintos criterios de carácter teórico y práctico, a partir de los cuales se 
incorpora la tecnología en el ejercicio de diferentes actividades de carácter profesional 
y, por supuesto, en los procesos de formación.

El uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en entornos 
virtuales de aprendizaje se aborda por autores como Palos-Sánchez et al. (2019), que 
destacan su uso a partir de contextos teóricos como la teoría de la acción razonada 
propuesta por Fishbein y Ajzen (1975) y la teoría del comportamiento planificado desa-
rrollada por Ajzen (1985). Sin embargo, se destaca la teoría unificada de la aceptación y 
uso de la tecnología (Utaut) como la más adoptada, pues integra los componentes bá-
sicos de otras teorías a partir de los elementos clave que tienen en cuenta los usuarios 
para aceptarla y usarla (Admiraal et al., 2017). El modelo se basa en cuatro categorías 
que, desde la perspectiva de los autores, definen los criterios que los usuarios, en este 
caso los docentes, tienen en cuenta en el momento de incorporar herramientas tecno-
lógicas en el desarrollo de sus actividades pedagógicas, a saber:

•	 “Expectativa de desempeño”: Venkatesh et al. (2003), la asumen en función de 
la convicción del individuo, respecto a las ventajas en el desempeño laboral 
que el uso de las tecnologías le permiten obtener. Desde esta perspectiva, los 
autores destacan esta expectativa como el factor principal para el uso de las 
tecnologías por parte de los docentes, pues pueden proyectar una imagen 
exitosa, se sienten motivados por sus logros y se constituyen en referentes 
para sus colegas.
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•	 “Expectativa de esfuerzo”: se define desde la percepción del usuario respecto 
del nivel de dificultad, que puede implicar el uso de la tecnología en el 
desarrollo de sus actividades. Desde esta perspectiva, Venkatesh et al. (2003) 
destacan que una posible frustración del docente en las etapas iniciales 
puede ser clave para limitar su adopción.

•	 “Influencia Social”: este criterio motiva a los docentes o trabajadores 
interesados en el uso de la tecnología a incorporarla en sus prácticas, a partir 
de la percepción que personas con algún nivel de autoridad en la organización 
tengan respeto de la importancia de su adopción. Además, su uso puede 
ofrecer cierto prestigio respecto de sus colegas.

•	 “Condiciones facilitadoras”: Venkatesh et al. (2003) las señalan como la 
disposición de la organización para poner a disposición de los trabajadores 
una sólida infraestructura tecnológica y organizativa, de modo que se cuente 
con los recursos y elementos necesarios para el desarrollo de las actividades 
a través de la mediación tecnológica y con soporte oportuno ante alguna 
situación eventual.

La figura 1 permite observar la relación existente entre los diferentes elementos 
que componen la propuesta de la teoría unificada, de aceptación y uso de la tecnolo-
gía construida por Venkatesh et al. (2003). Se destaca en ella la relación de algunas va-
riables que afectan la decisión de utilizar la tecnología, en función de la edad, género, 
educación y experiencia.

La ubicuidad de la tecnología sumada a los espacios de interacción social y acceso 
a la información que facilita hace posible que el estudiante o profesional que requiere 
acceso a ciertos datos o conocimientos en relación con su área de desempeño, pueda 
establecer conexiones en función de sus competencias y requerimientos. De modo 
que a partir del uso efectivo de tecnologías de la información y las comunicaciones es-
tablezca las conexiones relacionadas con sus necesidades, de forma que pueda recibir 
la formación necesaria a partir de las relaciones que establece con el uso de canales 
digitales. Desde esta perspectiva, Siemens (2004) destaca que el conocimiento y el 
aprendizaje pueden estar fuera del contexto de las instituciones de educación. Así, el 
estudiante o profesional no requieren acceder a ellas, pues la solución a sus requeri-
mientos específicos se puede lograr a partir de la colección de conjuntos de datos con 
información especializada, actualizada y pertinente, que desde luego le puede per-
mitir al individuo un mejor aprendizaje en tiempos más cortos y con una aplicación 
específica al contexto en el que se desempeña.

Siemens (2004) define el conectivismo digital como un nuevo enfoque de apren-
dizaje, que se basa en la habilidad de los individuos para aprender lo que se necesita 
en función del contexto en el que se requiere aplicar el conocimiento. Desde esta pers-
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pectiva, resalta como una habilidad clave la competencia del individuo para conec-
tarse con las fuentes de información pertinentes, pues se destaca la corta vida útil del 
conocimiento, de tal forma que en sus propias palabras, acceder a lo que el individuo 
requiere es más importante que lo que en la actualidad conoce. Además, es necesario 
resaltar que en las organizaciones actuales la construcción colectiva prevalece sobre 
la producción individual, de forma que los individuos deben contar con las habilida-
des para “establecer conexiones” con su comunidad de trabajo, y, por supuesto, con las 
herramientas tecnológicas de que dispone a partir de lo que se conoce como “conecti-
vismo digital”. 

En atención a las condiciones de la investigación que se exponen, los investigado-
res exploran diferentes métodos de tipo cualitativo que se ajusten a las necesidades 
del entorno. Cornejo (2009) destaca el uso de un estudio de caso para evaluar las con-
diciones asociadas a un problema que se presenta en el desarrollo de una clase en una 
institución, pues sus condiciones permiten hacer un análisis de los distintos elemen-
tos que intervienen en el problema y le entregan al investigador una aproximación 

 F I G U R A  1 .
Te o r í a  u n i f i c a d a  d e  a c e p t a c i ó n  y  u s o  d e  l a  t e c n o l o g í a
Fuente: “Modelos de Adopción de Tecnologías de la Información y Cloud Computing en las Organizaciones” (Palos-
Sánchez et al., 2019, p. 7).
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a su comprensión. Yin (1994) destaca el uso de estos métodos en investigaciones de 
carácter social, es decir, en las que se hace necesario evaluar las condiciones de interac-
ción de un grupo de individuos. Señala, además, que su uso se amplía a escenarios de 
administración, elaboración de políticas, estudio de mercados entre otras.

Cabe destacar que el método de estudio de caso ofrece la posibilidad de indagar 
respecto del desarrollo de un fenómeno social sin extraerlo de su entorno real. En el 
mismo sentido McKernan (1989) destaca el uso de estos métodos, pues permiten in-
formar el estado de un acontecimiento o hecho en un intervalo de tiempo extendido.

A partir de las consideraciones que se exponen, y en clave del contexto particular 
del objeto de estudio, los investigadores acuerdan utilizar el método de “estudio de 
caso” para desarrollar la investigación que se expone. En la aplicación de este método 
se distinguen tres momentos clave, a saber:

1. Observación: se destacan los aportes de Cohen y Manion (1990). En relación 
con el tipo de observación, se detalla en la presentación de la metodología.

2. Recolección y registro de la información: se recogen los aportes de investiga-
dores como Yin (1994), que recomiendan no limitarse a la revisión o recolección de los 
datos de una fuente en particular.

3. Análisis de la información: se retoman los aportes de Shaw (1999), que reco-
mienda desarrollar un análisis que por su característica se define como inductivo. Las 
etapas se detallan en la sección de metodología.

Autores como Bowen y Wiersema (1999) señalan una baja confiabilidad y validez 
de las metodologías de tipo cualitativo. En este caso particular cabe señalar que una 
de las dificultades que se hace evidente, y en particular en el estudio de caso, hace re-
ferencia a la imposibilidad de emplear los resultados de un estudio en otros ámbitos; 
las consideraciones de los investigadores respecto de esta limitación se detallan en 
la exposición de la metodología. Para los investigadores es clara esta situación y por 
supuesto es necesario reconocer que el escenario particular de un contexto de inte-
racción y construcción social como un encuentro sincrónico, varía de forma significa-
tiva inclusive entre docentes de la misma universidad. Así pues, las conclusiones que 
se presentan reflejan los resultados del análisis de las asignaturas que orientan dos 
docentes del programa de ingeniería de sistemas bajo modalidad virtual, en las que 
se relacionan contenidos registrados en los módulos de formación, herramientas de 
comunicación síncrona y asíncrona, interacción de los estudiantes con el LMS Canvas, 
asistencia y participación durante los encuentros sincrónicos y estrategias didácticas y 
metodológicas aplicadas.
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  M E TO D O LO G Í A

Enfoque y descripción del trabajo

El desarrollo de una investigación en un contexto de interacción social exige abor-
dar una metodología que permita, de una parte, obtener información suficiente en 
relación con la forma como los estudiantes aprenden, el proceso que se lleva a cabo 
para fortalecer sus competencias en función de la formación disciplinar específica y, 
por otro lado, identificar los elementos necesarios en el proceso de interacción docen-
te-estudiante, bien sea a través de las sesiones de clase presenciales o, en el caso de 
los programas de educación virtual, en los encuentros sincrónicos. Se trata entonces 
de identificar los factores que hagan posible integrar elementos de carácter didáctico 
y pedagógico que se conjuguen con el nuevo escenario de conocimiento, interacción, 
participación y construcción de relaciones sociales, que se hace vigente a partir de la 
incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones a nuestras 
actividades cotidianas.

Martínez (2006) destaca la limitación del uso de metodologías de carácter cuan-
titativo en la investigación de procesos de interacción social como la educación, pues 
sus resultados solo pueden ser interpretados a partir de las cifras que se obtienen. Es-
tas consideraciones, y las recomendaciones que el autor plantea, alientan a los inves-
tigadores a evaluar la posibilidad de aplicar metodologías de carácter cualitativo, pues 
permiten explorar e interpretar los resultados que se obtienen a partir de su carácter 
inductivo. Además, la cercanía del investigador con el objeto o elementos de estudio 
hace posible explicar la naturaleza de cierto tipo de observaciones o fenómenos rela-
cionados con él.

Ahora bien, es importante destacar que en el desarrollo de programas de educa-
ción virtual se conjuga un conjunto de elementos adicionales, como la posibilidad de 
encontrar estudiantes que provengan de distintos contextos de carácter social y cultu-
ral, pues el uso de canales digitales para adelantar procesos de formación hace posi-
ble que el docente encuentre en un mismo grupo personas de diferentes regiones del 
país e inclusive de otras naciones. Jung y Gunawardena (2015) destacan el impacto de 
condiciones sociales y culturales particulares de cada uno de los participantes de una 
clase, en función de su pertenencia a grupos étnicos, identidad de género, costumbres, 
religión, entre otras, sobre la forma como perciben los procesos de construcción del 
conocimiento y desarrollo de competencias.
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El ejercicio de la Labor docente en la Fundación Universitaria del Área Andina 
exige que el profesional cuente con formación y titulación específica en el área y pro-
grama de desempeño, además debe presentar alguna formación o experiencia previa 
en docencia, de forma complementaria. Durante su vinculación y permanencia en la 
universidad debe adelantar los cursos de la ruta de formación del docente areandino, 
con el propósito de fortalecer sus competencias pedagógicas y didácticas, con el fin de 
atender de forma efectiva las necesidades particulares de cada uno de los estudiantes 
(Areandina, 2019a).

En el marco de este proceso de cualificación es posible que se atiendan de forma 
parcial las condiciones de desarrollo de competencias en relación con una población 
en apariencia homogénea. Sin embargo, como se describe en párrafos anteriores, la 
caracterización heterogénea de los grupos de estudiantes puede ocasionar situacio-
nes como baja motivación para asistir a las clases o encuentros sincrónicos, y bajo 
rendimiento académico; situaciones que sumadas a otras del dominio propio de cada 
estudiante puede desencadenar su deserción.

Se hace necesario, entonces, identificar las estrategias metodológicas y didácticas 
que emplean los docentes con el fin de cumplir con su función de docencia, en busca 
de asegurar un elevado nivel de satisfacción de los estudiantes en relación con la aten-
ción a sus requerimientos particulares, resultados académicos satisfactorios, desarro-
llo de competencias específicas, entre otras, que contribuyan a mejorar las tasas de 
aprobación y, por supuesto, a prevenir la deserción estudiantil.

El desarrollo de programas académicos en Colombia se encuentra reglamentado 
por un conjunto de normas expedidas por el Ministerio de Educación Nacional. Sin 
embargo, en función de la naturaleza propia de las instituciones de educación supe-
rior y las condiciones particulares bajo las cuales se ofrecen los programas, la Funda-
ción Universitaria del Área Andina promueve, dentro de su horizonte institucional, un 
conjunto de principios orientadores del proceso de formación y desarrollo de compe-
tencias que dinamizan todas las actividades que en el marco del desarrollo curricular 
se adelantan. Así, los nodos del sello de formación areandino se constituyen en la im-
pronta que la institución plasma en la formación de sus estudiantes y, por supuesto, en 
el quehacer de cada uno de los docentes y profesionales que desde las áreas de apoyo 
académico o administrativo se desempeñan en la institución (Areandina, 2019c).

Desde esta perspectiva, en el diseño de los módulos que corresponden a cada una 
de las asignaturas que pertenecen al programa, los autores incorporan elementos de 
formación que atiendan de forma específica dos o tres nodos del sello. Además, cada 
uno de los tutores promueve a través del diálogo pedagógico y las actividades pro-
puestas en el desarrollo de los encuentros sincrónicos, aquellos que considera perti-
nentes en función de los temas a tratar y competencias a desarrollar.
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Adelantar una investigación en relación con las estrategias metodológicas, didác-
ticas y actividades que se pueden promover en el desarrollo de los encuentros sincró-
nicos, exige que los investigadores atiendan un conjunto de condiciones particulares 
del programa, a saber:

•	 En los programas de formación virtual, los módulos son desarrollados por 
autores externos. Los tutores virtuales de estas asignaturas son distintos.

•	 La asistencia de los estudiantes a los encuentros sincrónicos es voluntaria, no 
representa ninguna valoración expresada en nota. 

•	 El proceso académico que se evalúa en el desarrollo de la investigación se 
encuentra en ejecución a la par del trabajo que adelantan los investigadores.

No existe un registro específico que permita identificar la motivación de los estu-
diantes que asisten a los encuentros sincrónicos.

Procedimiento

La Fundación Universitaria del Área Andina declara el 2021 como el año de la do-
cencia. En el marco de esta declaratoria, desde el programa de Ingeniería de Sistemas 
se plantea la posibilidad de revisar las estrategias de carácter metodológico y didáctico 
que los docentes desarrollan durante los encuentros sincrónicos y sus resultados en 
términos de evaluación de la satisfacción de los estudiantes, aprobación de asignatu-
ras y asistencia a los encuentros sincrónicos.

En este sentido, desde la coordinación del programa se propone la conformación 
de un equipo para adelantar el proceso de investigación. La postulación es voluntaria; 
los docentes Ángel Varón y Camilo Cardona manifiestan su disposición de participar. 
En el mismo sentido, la coordinadora del programa y el docente Luis Francisco López 
expresan su voluntad para ser parte del equipo. En el desarrollo del ejercicio se plan-
tean en la reunión de investigadores cuatro momentos clave, a saber:

1. Roles de los investigadores: para dirigir los grupos sobre los que se hace el es-
tudio se postulan los docentes Ángel Barón y Camilo Cardona, pues en virtud de la 
revisión de la condición de asistencia de los estudiantes a los encuentros registran ta-
sas superiores al 50 % del total de matriculados en cada curso. Además, la nota de su 
evaluación es superior a 95 % y mayor al promedio de las evaluaciones de los tutores 
del programa, como se puede visualizar en el gráfico 1.

El rol administrativo de la ingeniera Claudia Patricia Ramírez Triana, coordina-
dora del programa, hace posible que asuma la función de observación y recolección 
de datos. El ingeniero Luis Francisco López, docente investigador del programa, es 
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responsable de adelantar el proceso de investigación en compañía de los demás do-
centes, es decir participa en la observación, recolección, análisis y construcción de pro-
puestas resultantes.

 F I G U R A  1 .
Ev a l u a c i ó n  d o c e n t e  2 0 2 0 - 2
Fuente: elaboración propia con información de la Fundación Universitaria del Área Andina (2021).

2. Fase de observación: de acuerdo con las consideraciones expuestas por Cohen y 
Mannion (2000), los investigadores definen el uso del método de observación no par-
ticipante, pues las condiciones bajo las que se desarrolla el estudio implican evaluar 
un conjunto de criterios de carácter metodológico y didáctico que aplican los docentes 
en los encuentros y su correlación con los resultados de los estudiantes en términos de 
aprobación, satisfacción y retención. De igual forma atienden la propuesta de Shaw 
(1999) de registrar comentarios al margen, en relación con su percepción de algunos 
eventos que se presentan.

2.1 Diseño del instrumento: los investigadores que tienen el rol de observadores 
elaboran la ficha de registro de observación con base en la conceptualización que se 
plantea en el marco teórico. Así, los docentes que orientan las asignaturas desconocen 
las preguntas de la ficha y las conocen de forma posterior a la observación cuando 
asisten a la entrevista en profundidad. Las preguntas que se responden a través de la 
ficha de observación son:
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•	 ¿Cómo se atiende la diversidad cultural, étnica y social de los estudiantes en 
el desarrollo de los encuentros sincrónicos?

•	 ¿Qué nodos del sello transformador areandino se fortalecen a través de la 
gestión del docente en los encuentros sincrónicos?

•	 ¿Cómo se aborda la innovación en el desarrollo de los encuentros sincrónicos?
•	 ¿Cuál es el nivel de satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de los 

encuentros sincrónicos?
•	 ¿De qué herramientas tecnológicas distintas al LMS hace uso para 

comunicarse con los estudiantes y retroalimentar o fortalecer el desarrollo 
de competencias?

•	 Bajo la premisa que todos los programas de educación virtual se basan en un 
conjunto homogéneo de herramientas como los LMS y herramientas online, 
¿qué elementos diferenciadores incorpora el docente en la gestión con los 
estudiantes?

•	 ¿Cómo se materializa la misión de la Fundación Universitaria del Área 
Andina, “Contribuir al desarrollo sostenible de la región y el país, con 
calidad y pertinencia, mediante la apropiación, aplicación, transferencia 
de conocimiento, formación integral y permanente de personas desde un 
enfoque humanista con pensamiento crítico y reflexivo” a través de la gestión 
del docente?

2.2 Desarrollo de la observación: para adelantar este proceso, los investigadores 
responsables retoman las consideraciones expuestas por Yin (1994), quien considera 
fundamental que los observadores no se limiten a responder las preguntas plantea-
das, sino que en el proceso registren todos aquellos datos en relación con el objeto 
de estudio, de forma que permita abordar su análisis a partir de múltiples factores. 
A partir de esta recomendación acceden a los encuentros sincrónicos y diligencian 
la ficha. En ella, además de evaluar las respuestas a las preguntas que se plantean, 
hacen observaciones relacionadas con distintos fenómenos, por ejemplo: cantidad 
de estudiantes al inicio del encuentro, asistentes durante el cierre, participación y 
motivación, entre otras.

2.3 Entrevistas a profundidad: la información que se registra en las fichas durante 
los encuentros sincrónicos se complementa con el desarrollo de una entrevista a pro-
fundidad. En ella, los docentes que dirigen los grupos que se estudian dan respuesta 
al mismo conjunto de interrogantes que se registran en la ficha de observación. Se 
incluye en la entrevista la siguiente pregunta que corresponde de forma específica a la 
percepción del docente:
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•	 ¿Ha observado cambios en su gestión docente entre la época previa a la 
pandemia y la época actual? Si la respuesta es afirmativa, ¿cuáles?

3. Análisis de información: en el desarrollo de este proceso los investigadores 
atienden los procedimientos propuestos por Shaw (1999), quien recomienda seguir un 
proceso inductivo que se adelanta en cinco etapas, dos de las cuales se aplican desde 
el momento de la observación. Los datos que se registran en la ficha se transcriben a la 
matriz en la que se registran los hallazgos, en clave de las coincidencias entre los datos 
registrados en la ficha de observación, las respuestas que plantean los docentes en la 
entrevista y la revisión de bibliografía bien sea de carácter institucional o general, que 
permita validar las estrategias metodológicas y didácticas que se apliquen. La tabla 1 
expone la matriz que se elabora por cada docente.

T A B L A  1 .
M a t r i z  d e  a n á l i s i s  d e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  o b s e r v a c i ó n

Pregunta Observación encuentro Respuesta docente Corriente o  
Modelo asociado

1

Existe un diálogo en el 
primer encuentro sincró-
nico que genera cercanía 
con el estudiante y permi-
te identificar situaciones 
particulares como acceso 
a dispositivos tecnoló-
gicos, región geográfica 
desde donde se conecta, 
entre otros. 

Conocer la particularidad del 
contexto sociogeográfico de 
los estudiantes hace posible 
que el docente plantee activi-
dades de aprendizaje alternas 
que se ajusten a las condicio-
nes de su contexto. Atender 
las particularidades de cada 
estudiante.

Contexto sociocultural del 
estudiante define interés y 
condiciones de aprendizaje 
(Jung et al., 2015).
Conectivismo digital (Sie-
mens, 2004)

2

Los observadores coin-
ciden en afirmar que los 
nodos que el docente 
promueve son: nuevas 
ciudadanías, humanis-
mo digital, habilidades 
tecnológicas y digitales 
y ética del cuidado y del 
buen vivir. 

Nuevas ciudadanías y ética 
del cuidado y del buen 
vivir, en sincronía con los 
principios de la universidad 
la formación debe atender 
unos principios mínimos 
de ética en su búsqueda de 
construcción de nación.

Nodos del sello de 
formación Areandino 
(Areandina 2019c). 

(Continúa)
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Pregunta Observación encuentro Respuesta docente Corriente o  
Modelo asociado

3

Uso de herramientas 
colaborativas en las 
que todos los estu-
diantes participan en 
el diseño de la solución 
de un problema, uso 
de herramientas CASE 
en asignaturas como 
ingeniería del software, 
videotutoriales elabo-
rados de forma previa 
por el tutor en los que 
se prevé un posible mal 
funcionamiento de 
la herramienta y, por 
tal razón, lo graba de 
forma previa. 

Contenidos vigentes, 
análisis de situaciones para 
llevar a la práctica el conte-
nido que se aborda en los 
módulos, poner a los estu-
diantes en esos escenarios 
de la vida real, se propone 
la mejor combinación entre 
aplicar la teoría a casos 
prácticos.

Teoría Unificada de 
Aceptación y uso de 
tecnología (Ventakesh, 
et al. 2003).

Uso de Entornos Vir-
tuales de Aprendizaje 
(Huang et al. 2012).

Educación por compe-
tencias (Chomsky, 2004). 

Construcción del conoci-
miento (Jonassen, 1991).

Zona de desarrollo 
próximo (Vygotski, 1931).

4
No es posible evaluarla 
en esta etapa de la 
investigación.

La gran ventaja de lo virtual 
es que los estudiantes 
estaban adaptados, no se 
hace evidente una dife-
rencia significativa entre 
la gestión docente pre y 
pospandemia.

5

Al finalizar el encuentro 
los estudiantes manifies-
tan un elevado nivel de 
satisfacción, se infiere 
pues no se desconectan 
sino hasta finalizada 
la sesión por parte del 
docente y expresan 
agradecimientos por las 
explicaciones y casos que 
se plantean. 

Se hace evidente un nivel de 
satisfacción alto con indepen-
dencia de la evaluación que 
hace la universidad, al finalizar 
el encuentro, el docente hace 
una retroalimentación los 
últimos cinco minutos de cada 
encuentro y los estudiantes 
manifiestan que su nivel de 
satisfacción es alto. Se mantie-
ne el nivel de asistencia de los 
estudiantes a los encuentros 
durante todo el semestre con 
porcentajes superiores al 50 %, 
lo que permite inferir que los 
estudiantes se encuentran con 
un nivel alto de satisfacción.

Educación por competen-
cias (Barman, 2012).

(Continúa)
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Pregunta Observación encuentro Respuesta docente Corriente o  
Modelo asociado

6

Para desarrollar el 
encuentro el docente 
hace uso de la plataforma 
Google Meet, que la uni-
versidad pone a disposi-
ción de los profesores con 
todas las funcionalidades 
incluidas, durante los 
encuentros que se obser-
van se hace uso de una 
herramienta de simula-
ción en línea y presenta-
ciones de diapositivas en 
PowerPoint.

Hace uso de la herramienta 
Google Meet, en su defecto 
hace uso de Zoom para el de-
sarrollo de algunos encuentros 
bajo la modalidad de videotu-
torial. Previo al encuentro de-
sarrolla videotutoriales a tra-
vés de la herramienta Zoom, y 
en el encuentro accede a ellos 
para hacer demostraciones 
que por tiempo y requisitos 
pueden implicar demoras en 
el encuentro en línea.

Aprendizaje Significativo 
(Ausubel, 2002). 

Teoría Unificada de Acep-
tación y uso de tecnología 
(Ventakesh, et al. 2003).

7

En el desarrollo de 
los encuentros que se 
observan, el docente 
comparte con los 
estudiantes video-
tutoriales creados a 
partir de reuniones en 
la plataforma Zoom 
en los que explica 
de forma particular 
algunas herramientas 
disponibles en línea de 
tipo Case para hacer 
simulaciones de diseño 
y desarrollo de software, 
las herramientas de co-
municación son las que 
tiene disponibles la 
universidad a partir de 
la plataforma Canvas.

Por el área en que nos 
desempeñamos accede-
mos a sistemas propios 
de la disciplina, sistemas 
gestores de base de datos y 
herramientas Case. 

Evaluación por compe-
tencias (Ertmer y Newby, 
1993).

Aprendizaje significativo 
(Ausubel, 2002).

Cognitivismo, metodolo-
gías orientadas a promo-
ver una modificación del 
lenguaje en función de 
la conceptualización. 

Refuerzo de conexiones 
mentales (Thompson et 
al., 1996).

(Continúa)
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Pregunta Observación encuentro Respuesta docente Corriente o  
Modelo asociado

8

En el desarrollo de 
los encuentros los 
observadores coinci-
den en considerar que 
el docente promueve 
de forma reiterada a 
través de sus activida-
des y el diálogo con los 
estudiantes los nodos 
de humanismo digital, 
nuevas ciudadanías y 
habilidades tecnológi-
cas y digitales. 

Dando al máximo como 
docente, con escenarios 
que favorezcan la inves-
tigación, la reflexión, 
la aplicación de buenas 
prácticas, innovando y a la 
vanguardia de los cambios 
tecnológicos y sociales que 
se dan en el país. Se socia-
lizan en las clases temas 
actuales relacionados con 
el desarrollo de tecnologías 
disruptivas que se presen-
tan en la actualidad y con la 
motivación para hacer cada 
día un mejor trabajo. 

Conductismo, se 
promueve a través del 
discurso o actividades 
cambios de conducta en 
los estudiantes (Flórez, 
1997). 

Fuente: elaboración propia con datos de las fichas de observación.

La matriz que se expone es un ejemplo del análisis inicial que desarrolla el equi-
po y corresponde al docente Ángel Alberto Varón. Se aplican los conceptos expuestos 
por Shaw (1999) para desarrollar la revisión y se desarrolla la misma matriz de análisis 
para el docente Camilo Cardona. Las etapas que los investigadores aplican según las 
recomendaciones del autor que se menciona son:

•	 Transcripción de los datos: en esta etapa se incluyen las anotaciones hechas 
por los observadores.

•	 Enfoque del análisis: se hace una comparación entre las dos observaciones y 
las fichas de los dos observadores.

•	 Análisis en profundidad: los datos de la observación se comparan con las 
fuentes registradas en el marco teórico para dar un contexto a la información. 

Acuerdo de los investigadores: las fichas de observación de ambos observadores 
se contrastan y se emite un solo resultado para cada docente observado.

4. Elaboración del informe: a partir de los datos que se registran en la matriz, los 
investigadores formulan las hipótesis en relación con las condiciones de desarrollo de los 
encuentros sincrónicos y la gestión del docente, que favorecen una mayor asistencia de 
los estudiantes a los encuentros, genera un mayor nivel de satisfacción y, por supuesto, 
contribuye a mejorar los resultados de los estudiantes en las actividades evaluativas. 
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  R E S U LTA D O S
En el desarrollo del ejercicio conjunto los investigadores establecen un estudio 

en el que comparan los resultados de la matriz de análisis respecto de indicadores en 
relación con los porcentajes de asistencia de los estudiantes a los encuentros sincró-
nicos, las valoraciones que obtienen en el desarrollo de las actividades evaluativas y 
en un intervalo más amplio de tiempo. Se propone una evaluación de impacto que 
dé cuenta de la aplicación de estos procedimientos metodológicos y didácticas en el 
desarrollo de los encuentros sincrónicos. 

El análisis de resultados respecto de la evaluación, válida los resultados de estu-
dios presentados por autores como Casanova (2018). En ellos es posible observar que 
los estudiantes que asisten a los encuentros sincrónicos obtienen mejores resultados 
en las evaluaciones. El gráfico 2 presenta los resultados para una de las asignaturas 
del estudio con que se hace la comparación. En ella es posible afirmar que el 54 % de 
las valoraciones más altas corresponden a estudiantes que asisten a los encuentros 
sincrónicos, situación que se valida en el análisis que se presenta.

 F I G U R A  2 .
Re s u l t a d o s  d e  e v a l u a c i ó n  a s i s t e n t e s  y  n o  a s i s t e n t e s  a  e n c u e n t r o s
Fuente: elaboración propia con datos del programa de Ingeniería de Sistemas (2021).
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De forma complementaria es posible observar que la tasa de permanencia de los 
estudiantes en los encuentros sincrónicos se mantiene. Es decir, su nivel de motivación 
y expectativa se mantienen con el paso del tiempo y solo se desconectan de la reu-
nión después que el docente da por terminado el diálogo y la retroalimentación del 
encuentro.

Respecto de la apropiación por parte de los estudiantes de los principios de for-
mación integral de la Fundación Universitaria del Área Andina en relación con su con-
tribución al “desarrollo sostenible de la región y el país con calidad y pertinencia”, los 
investigadores coinciden en afirmar que se trata de una evaluación de impacto que se 
encuentra más allá del alcance del presente estudio. Sin embargo, consideran oportu-
no proponer un nuevo estudio en el que se pueda verificar el impacto del desempeño 
de los egresados en cada una de las regiones.

La revisión en detalle de la matriz de comparación de las fichas de observación y 
las entrevistas a los docentes permite afirmar que además del uso de simuladores y al-
gunas otras herramientas en línea, los estudiantes destacan la posibilidad de sentirse 
escuchados y atendidos en sus particularidades por los tutores virtuales como un fac-
tor que les motiva a asistir y desarrollar en su totalidad las actividades propuestas por 
los docentes. En este mismo sentido, es posible afirmar que no se pueden enmarcar 
en una corriente o modelo pedagógico específico las actividades que desarrollan los 
docentes en los encuentros sincrónicos, pues se aplican elementos del conductismo, 
cognitivismo, aprendizaje significativo, teoría unificada de apropiación y uso de tecno-
logía y de forma implícita, elementos de conectivismo digital.

Cabe destacar que la observación de la interacción de los estudiantes en los en-
cuentros permite que los observadores identifiquen un diálogo constante entre ellos 
con la intención de brindar apoyo o favorecer a otros compañeros que en virtud de la 
región geográfica o acceso restringido a ciertas herramientas tecnológicas manifies-
tan alguna dificultad para el desarrollo de las actividades propuestas. En este sentido 
se hace válida la propuesta de Siemens (2004) cuando plantea el conectivismo digi-
tal como una nueva teoría de aprendizaje que representa una alteración en la forma 
como trabajan y desarrollan sus actividades los individuos, pues en sus palabras el 
conocimiento ya no es estático. Se destacan entonces las actividades que promueven 
en los estudiantes la habilidad para aprender. Así, para los estudiantes que no cuen-
tan con la información o herramientas necesarias, tener la habilidad para establecer 
conexión con las fuentes pertinentes se constituye en una competencia clave para su 
crecimiento personal y profesional. “A medida que el conocimiento crece y evoluciona, 
el acceso a lo que se necesita es más importante que lo que el aprendiz posee actual-
mente” (Siemens, 2004, p. 9).
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  D I S C U S I Ó N  D E  R E S U LTA D O S

Los resultados de la investigación permiten afirmar que las condiciones particulares 
del entorno sociocultural del que provienen los estudiantes hace necesario identificar 
elementos clave, que a partir de la interacción del tutor virtual y con el apoyo de los en-
cuentros sincrónicos permitan fortalecer redes de aprendizaje colaborativo en las que 
los estudiantes que cuenten con ventajas significativas asociadas a condiciones favora-
bles (ubicados en grandes núcleos urbanos, acceso a herramientas tecnológicas de van-
guardia o competencias avanzadas en el acceso y manejo de ciertas tecnologías de la in-
formación) puedan formar redes de conocimiento y apoyo que favorezcan el crecimiento 
profesional de los compañeros que no cuentan con las mismas ventajas. En este mismo 
sentido se hace necesario atender las recomendaciones que expresan autores como Sie-
mens (2004), en relación con fomentar en los estudiantes el desarrollo de competencias 
y habilidades que les permitan conectar con las fuentes de información pertinentes, bien 
sea para actualizar sus saberes o en el desarrollo y construcción de nuevas propuestas.

El análisis de los resultados de la investigación permite afirmar que si bien el 
uso de simuladores y otro conjunto de herramientas, favorece el desarrollo de com-
petencias tecnológicas y digitales en los estudiantes, aplicar estrategias orientadas 
al diálogo y la construcción colectiva de saberes que favorezcan la interacción de los 
estudiantes y reconozcan sus individualidades en relación con su contexto socio cul-
tural, principios y valores, se constituye en un componente clave que fortalece no solo 
su identidad como parte de la institución educativa, sino que además promueve la 
creación de redes de interacción que hacen posible la construcción colectiva de cono-
cimientos y el acceso a información pertinente y actual, en relación con los requeri-
mientos particulares del contexto.

La estrategia de la Fundación Universitaria del Área Andina en relación con propo-
ner actividades que fortalezcan los nodos del sello de formación areandino, constituye 
un elemento innovador en el que, por tratarse de una universidad de acceso, se ofrece 
oportunidades iguales a todos los estudiantes para desarrollar las competencias en 
relación con los programas profesionales en que se matriculan y a partir de procesos 
colaborativos de construcción de saberes y desarrollo de competencias.

  C O N C L U S I O N E S

El desarrollo de programas de educación superior bajo modalidad virtual implica 
la coexistencia de estudiantes que pueden proceder de distintas regiones geográficas 
y, por tanto, cuentan con un conjunto de principios y valores que impactan de forma 
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significativa en la comprensión de los temas y el desarrollo de las competencias pro-
puestas. En este sentido, las consideraciones de Jung et al. (2015) respecto de la nece-
sidad de conocer de forma particular las condiciones de cada uno de los estudiantes 
que asisten a los encuentros sincrónicos, se ratifican en las metodologías de desarrollo 
de los encuentros por parte de los docentes que participan en el estudio. De tal forma, 
se hace necesario recomendar que los docentes tutores virtuales dediquen al menos 
cinco minutos de sus encuentros para que los estudiantes se presenten entre ellos y 
expliquen algunas características específicas de su contexto sociocultural de manera 
que se pueda construir una comunidad de aprendizaje, y para que el tutor pueda aco-
modar las actividades en función de los requerimientos particulares de algunos de los 
asistentes a los encuentros.

Los programas de formación de educación superior en el contexto nacional e in-
ternacional cuentan con lineamientos particulares respecto del uso de herramientas 
tecnológicas de última generación, para hacer simulaciones o demostraciones respec-
to de las competencias que se desarrollan en los estudiantes. Sin embargo, la promo-
ción de principios institucionales como los nodos del sello de información areandi-
no, y de forma específica actividades orientadas a fortalecer el humanismo digital, se 
constituyen en un factor diferenciador que contribuyen a materializar la misión de la 
institución en los procesos de formación de los profesionales egresados.

La posibilidad de aprovechar los espacios de interacción y construcción colectiva 
de conocimientos como los encuentros sincrónicos permite a los estudiantes que, en 
función de un limitado acceso a recursos tecnológicos o fuentes de información perti-
nente construir grupos de trabajo colaborativo, a partir de los que el proceso de cons-
trucción de conocimientos y desarrollo de competencias se pueda fortalecer en clave 
de principios y modelos pedagógicos como el conectivismo digital.
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  R E S U M E N

Desde el 2021, la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural (MEII) de la Uni-
versidad del Bosque inició sus labores académicas en modalidad de educación 
remota de emergencia, donde a través del espacio académico de Educación 

Intercultural se pretende establecer un ámbito pedagógico de diálogo democrático, 
horizontal, disruptivo, analéctico, decolonial e inclusivo que permita conocer y ana-
lizar las trayectorias formativas que subyacen en y hacia los grupos étnicos, sociales y 
culturales que conforman la sociedad colombiana y latinoamericana. De esta manera, 
se busca problematizar, interpretar, analizar y proponer nuevas formas de educación 
hacia estos grupos poblacionales, que, desde pedagogías críticas, populares, emanci-
patorias y decoloniales, permitan establecer cambios en la educación y la formación 
de los docentes. 

De este modo, el propósito de este escrito es dar a conocer el proceso pedagógico 
adelantado y su respectiva evaluación por parte de los estudiantes para el desarrollo 
de las capacidades ciudadanas que promueven la ciudadanía global, la intercultura-
lidad y la transdisciplinariedad. La fundamentación teórico-conceptual se da desde 
la teoría de las capacidades ciudadanas y la metodología implementada es de enfo-
que mixto. Como conclusión, se concibe que planear, desarrollar y evaluar un espacio 
académico, a través de la utilización de la educación remota de emergencia, es una 
reflexión surgida de la experiencia pedagógica al reconocer la educación intercultural 
como un escenario de aprendizajes que aportan a la formación en ciudadanía y con-
vivencia a través del estudio y apropiación del espacio formativo que moviliza trasfor-
maciones en la MEII y en la comunidad educativa universitaria.

Palabras clave: capacidades ciudadanas, educación intercultural, educación re-
mota de emergencia, formación para la ciudadanía y la convivencia. 

  I N T RO D U C C I Ó N

La Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural establece su primera cohorte en 
el primer semestre del 2021, en modalidad de educación remota de emergencia 
(ERDE), la cual, según Hodges et al. (2020):
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Responde a un cambio súbito de modelos instructivos a otros alterna-
tivos como consecuencia de una situación de crisis. En tales circunstan-
cias, la educación que normalmente se impartiría de forma presencial o 
semipresencial requiere soluciones inmediatas totalmente remotas con 
el apoyo de las TIC, pese a que, al remitir la crisis, vuelvan a adoptar el 
formato inicial. (p. 18)

En este sentido, todos los espacios académicos que componen el plan de estudios 
de la MEII se desarrollan bajo esta modalidad educativa, donde la asignatura de Edu-
cación Intercultural que hace parte del primer semestre se propone tejer desde la fun-
damentación teórica elaborada alrededor de la cultura, la diversidad y la intercultura-
lidad, escenarios desde los cuales es necesario pensar en la diversidad como entrada a 
un diálogo que reconozca el saber de la otredad. Es decir, reconocer cuál es el lugar de 
enunciación y la cosmovisión de un-otro dialogante, con quien se teje, separándose de 
las prácticas homogeneizantes de la educación.

Desde este contexto, el contenido del escrito está estructurado en tres apartados:

La primera parte expresa la fundamentación teórica y epistémica bajo el cual se 
estructura el espacio académico de Educación Intercultural, con base en un tejido ela-
borado alrededor de la cultura, la diversidad y la interculturalidad.

La segunda sección establece las características, resultados y análisis de una 
encuesta virtual realizada a 43 estudiantes de primer semestre de la primera co-
horte acerca de la caracterización socioeconómica, cultural y profesional de los 
educandos que hacen parte de este colectivo; además de una evaluación sobre 
el desarrollo de las capacidades ciudadanas dentro del espacio académico para 
terminar con la triangulación de la información como técnica utilizada para el 
análisis de los resultados.

La última parte da a conocer las conclusiones del presente estudio a partir del 
cumplimiento de los propósitos de la investigación y recomendaciones para avanzar 
en el campo de la enseñanza-aprendizaje de las capacidades ciudadanas en los entor-
nos universitarios. 

Para el desarrollo de los anteriores apartados, el problema del presente estudio 
consistió en el desconocimiento sobre las características sociodemográficas y el nivel 
de desarrollo de las capacidades ciudadanas en los estudiantes que cursaron en el 
2021 el espacio académico de Educación Intercultural. Por lo tanto, los propósitos de la 
investigación fueron los siguientes.
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  O B J E T I VO  G E N E R A L
Determinar las características sociodemográficas y el desarrollo de capacidades 

ciudadanas de los estudiantes de primer semestre de la primera cohorte del espacio 
académico de Educación Intercultural de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercul-
tural en el año 2021 bajo la modalidad de educación remota de emergencia.

  O B J E T I VO S  E S P E C Í F I C O S
Conocer los fundamentos teóricos y epistémicos que estructuran el espacio aca-

démico de Educación Intercultural desde un tejido elaborado alrededor de la cultura, 
la diversidad y la interculturalidad.

Establecer el proceso metodológico desarrollado en la investigación para obtener 
información censal sobre las características sociodemográficas y el desarrollo de capa-
cidades ciudadanas en los estudiantes que participaron del estudio.

Examinar los resultados obtenidos del estudio censal realizado a los estudian-
tes del espacio académico de Educación Intercultural a través de la triangulación de 
la información entre las categorías, los hallazgos y los fundamentos teórico-episté-
micos. 

  R E C O M E N DAC I O N E S  P R ÁC T I C A S
El adelanto de proyectos de investigación e innovación educativa desde el campo 

de las capacidades ciudadanas ha sido un compromiso, tanto de entidades dedicadas 
a la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos, en espacios formales e informales 
como de docentes e investigadores. 

Dentro de los antecedentes investigativos es posible hallar estudios sobre imple-
mentaciones pedagógicas concernientes a la formación democrática, cultura de paz, 
competencias y participación ciudadanas, que se han efectuado en diferentes países 
de América Latina, el Caribe y en establecimientos de Colombia, pero poco sobre ca-
pacidades ciudadanas. En este proceso de indagación a nivel internacional se encontró 
el trabajo de Campos y Chávarry (2016) que, en la ciudad de Chiclayo (Perú), diseña-
ron un modelo didáctico de técnicas de aprendizaje socioemocionales para mejorar 
el desarrollo de las capacidades ciudadanas y cívicas en la educación básica regular. 
De igual forma, está una entrevista realizada a Martha Nussbaum por Stelios (2007) 
sobre la potencialización de las capacidades ciudadanas. 
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A nivel nacional, está la tesis de maestría de Castañeda (2020), quien efectuó una 
indagación sobre la relación entre la participación ciudadana y los planes de ordena-
miento territorial en el municipio de Chía (Cundinamarca), el cual utilizó como una de 
sus categorías de análisis las capacidades ciudadanas. 

En la ciudad de Bogotá, tanto la Secretaría de Educación de Bogotá como el Institu-
to para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (Idep), han venido refirien-
do a través de diversas publicaciones las innovaciones educativas que han permitido la 
ejecución de la teoría de las capacidades ciudadanas en diferentes ambientes y niveles 
educativos. De esta forma se tienen experiencias pedagógicas exitosas como las de Zára-
te y García (2014), Infante (2015) y Bonilla y Garzón (2021), que desde diferentes áreas del 
currículo han desarrollado planes, acciones y estrategias que permiten llevar a las aulas 
escolares las pautas de las capacidades ciudadanas. Asimismo, es importante referir la 
tesis de maestría de Alarcón et al. (2015), quienes hacen una propuesta para la formación 
en ciudadanía a partir de esta postura epistemológica y teórica.

A partir de lo anterior, cabe señalar que aunque los estudios sobre procesos de ense-
ñanza-aprendizaje sobre capacidades ciudadanas son pocos, sus tratados siguen tenien-
do utilidad tanto en el campo pedagógico como jurídico-económico. De allí la importan-
cia que recobra esta investigación para entretejer interculturalidad y formar ciudadanía, 
a través de la educación remota de emergencia en espacios académicos universitarios.

  M A RC O  T E Ó R I C O
La Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural y, por ende, el espacio académi-

co de Educación Intercultural se fundamenta desde los siguientes ámbitos:

a. Articulación con políticas públicas educativas: las cuales precisan ese enlace 
entre lo global, lo nacional y lo local. En primer lugar, se enlaza con el Plan Sectorial de 
Educación 2019-2022, denominado: “Educación de calidad para un futuro con oportu-
nidades para todos”; específicamente con los objetivos estratégicos 6.2. y 6.3., llama-
dos respectivamente: “Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia 
en la educación inicial, preescolar, básica y media” y “Apuesta por una educación media 
con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos” (Díaz, 2020, p. 52).

En un segundo aspecto se interconecta con los lineamientos del Plan Decenal de 
Educación 2016-2026: “El camino hacia la calidad y la equidad”, el cual busca “un siste-
ma educativo de calidad que promueva el desarrollo económico y social del país, y la 
construcción de una sociedad cuyos cimientos sean la justicia, la equidad, el respeto 
y el reconocimiento de las diferencias” (Ministerio de Educación Nacional, MEN, 2017, 
p. 10), donde de los diez desafíos, particularmente se hila con el tercer, quinto y sépti-
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mo desafío estratégico, a saber respectivamente: “el establecimiento de lineamientos 
curriculares generales, pertinentes y flexibles”; “impulsar una educación que transfor-
me el paradigma que ha dominado la educación hasta el momento” y “construir una 
sociedad en paz sobre una base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de 
género” (MEN, 2017, p.12).

En tercer orden, se interrelaciona con Objetivos de Desarrollo Sostenible los cua-
les son formulados para promover la prosperidad, erradicar la pobreza y el bienestar 
para todos; proteger el ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial 
(Organización de las Naciones Unidas, 2015), donde de los diecisiete propósitos, par-
ticularmente se lía con el objetivo 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos” 
(ONU, 2015, p. 27). 

Por último, se articula con el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 de la presen-
te administración de Claudia López, designado bajo el título de “Un nuevo contrato 
social y ambiental”, taxativamente con el propósito “1: Hacer un nuevo contrato social 
para incrementar la inclusión social, productiva y política”, en los programas “12. Edu-
cación inicial: Bases sólidas para la vida”; “14. Formación integral: más y mejor tiempo 
en los colegios”; “16. Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión edu-
cativa. Es con los maestros y maestras”; y “21. Creación y vida cotidiana: Apropiación 
ciudadana del arte, la cultura y el patrimonio, para la democracia cultural” (Concejo de 
Bogotá, 2020, pp. 39-45). Para poder así, impactar, transformar y mejorar las relaciones 
institucionales que traen consigo el intercambio de saberes dentro y fuera de la insti-
tución educativa superior.

Esta articulación con estos programas de políticas públicas educativas se debe a 
que dentro de los propósitos de la MEII está el trabajo formativo interdisciplinario, sig-
nificativo, transversal, inclusivo e intercultural, lo cual redunda en mejorar los proce-
sos de aprendizaje de la comunidad universitaria y, por ende, en la calidad educativa.

b. Pedagógico: seguidamente se destaca la relación de la MEII y el espacio acadé-
mico con elementos conformes a la educación actual:

Interdisciplinariedad y transversalidad: es la correspondencia e implicaciones de 
los diferentes espacios académicos que hacen parte de la MEII, en busca del reconoci-
miento del acervo cultural (material e inmaterial) y saberes decolonizados desde los 
planteamientos de Castro-Gómez (2010), de las diversas culturales y sociedades lati-
noamericanas y colombianas, lo cual es de vital importancia para la comunidad uni-
versitaria; el currículo apunta a este tipo de trabajo y deja de ser un plan de estudios 
creado únicamente por los docentes para ser una construcción colectiva y significativa 
(Magendzo, 2003; Torres, 1996).
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Inclusión e interculturalidad: unos de los ejes primordiales de esta maestría son 
la inclusión y la interculturalidad, los cuales, no son solo parte de un discurso, sino 
que en la práctica se vivencian a partir de estrategias como la inscripción de estudian-
tes de cualquier parte de Colombia y del mundo, la adopción de un currículo flexible 
el cual va acompañado de espacios virtuales que permiten el desarrollo de procesos 
pedagógicos tanto sincrónicos como asincrónicos y el acompañamiento de diversos 
dispositivos traductores para población en condición de discapacidad. Al dialogar so-
bre inclusión se retoman los “Lineamientos de la Educación Inclusiva e Intercultural” 
propuestos por la Secretaría de Educación del Distrito que plantea diferentes orienta-
ciones que van desde el diferencial, derechos humanos, perspectiva de género, territo-
rial e interseccionalidad, siendo este último el más completo porque analiza que “los 
sistemas de dominación (racismo, sexismo, homofobia, etc.), no se relacionan como 
una agregación de desigualdades en la vida de una persona sino de modo simultáneo, 
complementario, imbricado y coherente, provocando mayores condiciones de vulne-
rabilidad” (2018, p. 20).

Aprendizaje significativo: el cual es un agente de transformación de la compleja y 
crítica realidad del país, de la ciudad y del sector educativo, donde los estudiantes y la 
comunidad educativa que pertenece a la MEII se comprometen con la situación social, 
aplicando los conocimientos y sus capacidades en todas sus formas para contribuir al 
mejoramiento de la situación económica, social, política y cultural que circunda a sus 
comunidades educativas y/o socioculturales (Moreira, 2000). 

Como se mencionó en párrafos anteriores, nuestro proyecto se articula con refe-
rentes contemporáneos de política pública educativa y constructos pedagógicos que, 
al relacionarse entre sí, permiten una mejor labor formativa. De esta forma, Educación 
Intercultural no solo hila con preceptos propios de una formación integral de calidad 
y con pertinencia contextual, sino que es una apuesta a la Educación para la Ciudada-
nía y la Convivencia, la cual es parte de nuestra postura teórico-epistemológica que 
se sustenta en el enfoque de las capacidades desarrollado por notables académicos 
como Condorcet, Bentham, Adam Smith, Wollstonecraft, Marx y Mill y, actualmente, 
por Martha Nussbaum, Sabina Alkire, Amartya Sen, Enrica Chiappero-Marinetti, Fla-
vio Comin, David A. Crocker, Reiko Gotoh, Mozaffar Qizilbash, Ingrid Roybens, Jennifer 
Prah Ruger, Polly Vizard y Tania Burchardt (Díaz, 2014). 

La articulación de este enfoque epistemológico al espacio académico se da por 
medio del desarrollo de las capacidades ciudadanas, concebidas como “aquellos co-
nocimientos, actitudes, habilidades, motivaciones y prácticas, que realizan los sujetos 
de las comunidades educativas para reflexionar hacer, ser, estar, conocerse y reconocer 
su contexto, para imaginar su transformación y actuar con otros para transformarlo” 
(Secretaría de Educación de Bogotá & Fundación Fe y Alegría, 2013, p. 32), cuya apuesta 
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educativa está direccionada por los ejes transversales de inclusión educativa, ciudada-
nía y convivencia, interculturalidad, interseccionalidad, enfoque diferencial y tecnolo-
gía educativa.

En el caso del espacio académico de Educación Intercultural, la correspondencia 
está con la educación para la ciudadanía y la convivencia, donde se pretende que la 
comunidad maestrante sea participe de manera continua de los diferentes momentos 
que enmarcan el desarrollo de este, además de potenciar las capacidades ciudadanas. 
De igual forma, en esta misma línea todos los estudiantes y demás integrantes de la 
institución universitaria, sin importar su condición social, política, cultural, étnica, re-
ligiosa, económica, entre otras, pueden participar de esta iniciativa, no solo a través de 
las estrategias y actividades propias de la asignatura, sino en la planeación, organiza-
ción y evaluación de investigaciones e innovaciones educativas vinculadas a la línea de 
investigación de la MEII en Interculturalidad.

De igual forma, el realizar estudios de carácter sociodemográfico en comunida-
des escolares permite “desarrollar estrategias específicas destinadas a recoger, proce-
sar y analizar informaciones sobre un grupo de personas o un colectivo elegido por el 
investigador como base demográfica de su estudio” (Pimienta, 2007, p. 134). Para el 
presente caso se aplicó una encuesta social a los estudiantes que cursaron el espacio 
académico de Educación Intercultural, cuyo propósito era determinar las característi-
cas sociodemográficas y el desarrollo de capacidades ciudadanas de los estudiantes 
presentes en la MEII.

Las capacidades ciudadanas que se han desarrollado en el espacio académico de 
Educación Intercultural se definen en la tabla 1:
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T A B L A  1 .
C a r a c t e r i z a c i ó n  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  c i u d a d a n a s  d e s a r r o l l a d a s  e n  e l  e s p a c i o 
a c a d é m i c o  d e  e d u c a c i ó n  i n t e r c u l t u r a l

Capacidad Concepto Ámbitos temáticos Indicadores

Identidad 
social

Hace referencia no sola-
mente a la construcción 
individual y propia de la 
autonomía, sino a su rela-
ción con otras personas y 
con el medio biocultural 
que hace parte de su 
contexto.

Individual
Identifico mis fortalezas y debili-
dades para desarrollar el espacio 
académico.

Relacional
Realizo trabajo colaborativo para 
relacionarme con los demás en el 
desarrollo del espacio académico.

Contextual
Quiero más a mi país y siento or-
gullo de sus riquezas (materiales 
y socioculturales). 

Dignidad y 
derechos

Conjunto de condiciones 
que permiten el respeto de 
sí mismo y de los demás 
desde su individualidad 
y como ser dotado de 
garantías legales y consti-
tucionales.

Autonomía
Me apropio de técnicas de estudio 
para desarrollar las actividades 
del espacio académico.

Pensamiento  
crítico

Reflexiono sobre los derechos y 
protecciones de las personas que 
habitan el territorio colombiano.

Solidaridad

Comparto con mis allegados 
y compañeros mis trabajos y 
reflexiones sobre el espacio 
académico.

Deberes y 
respeto por 
los derechos 
de los demás

Circunstancias que per-
miten el respeto consigo 
mismo y con los demás, 
asumiendo responsabili-
dades individuales y colec-
tivas por las acciones y/u 
omisiones para garantizar 
el bien común. 

Respeto por  
las normas

Respeto las normas que se 
establecen para el desarrollo del 
espacio académico.

Ética y justicia 
Soy consciente de la importancia 
para mi vida y para los demás del 
espacio académico.

Confianza

Acepto indicaciones, observacio-
nes y sugerencias para mejorar 
el desarrollo de mi trabajo en el 
espacio académico. 

(Continúa)
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Capacidad Concepto Ámbitos temáticos Indicadores

Sensibilidad 
y manejo 
emocional

Conjunto de cualidades 
que fortalecen el aspecto 
socioafectivo de todos los 
seres humanos a partir 
de la construcción de 
la intersubjetividad, la 
inteligencia emocional y la 
conciencia sensorial. 

Empatía

Comprendo las habilidades y 
debilidades de las personas con 
quien desarrollo y comparto mi 
espacio académico.

Resiliencia

Soy capaz de sobreponerme a 
momentos críticos y adaptarme 
luego de experimentar alguna 
situación difícil en el desarrollo 
del espacio académico.

Afectividad

Expreso de forma adecuada mis 
sentimientos y emociones que 
me genera el desarrollo del espa-
cio académico. 

Sentido de 
la vida, el 
cuerpo y la 
naturaleza

Conjunto de cualidades 
que consienten el desarro-
llo de una concienciación 
sobre el respeto por la 
propia vida, de los demás 
congéneres y de la natura-
leza, en una interrelación 
mutua y recíproca que 
conlleva a un desarrollo 
sustentable para todos. 

Vitalidad
Soy dinámico, participativo y 
proactivo en el desarrollo del 
espacio académico.

Autocuidado

Desarrollo una actitud y aptitud 
favorable para realizar de forma 
voluntaria y sistemática activi-
dades dirigidas al éxito de mi 
trabajo en el espacio académico.

Bioética

Promuevo principios para una 
conducta más apropiada con 
respecto al cuidado de mi vida y 
la de otros seres vivos a través del 
desarrollo del espacio académico. 

Participación 
y convivencia 

Circunstancias que 
permiten el cumplimiento 
de procesos para lograr 
que los ciudadanos se 
unan para un bien común 
en ambientes de paz, 
tranquilidad, manejo del 
conflicto, responsabilidad, 
cooperación y armonía. 

Empoderamiento 

Reconozco las fortalezas, debili-
dades, oportunidades y amena-
zas de mi trabajo en el espacio 
académico.

Participación 
 ciudadana

Poseo la capacidad de socializar 
el trabajo realizado del espacio 
académico en cualquier esce-
nario.

Resolución  
de conflictos

Comprendo e intervengo en la 
resolución pacífica y no violenta 
de los enfrentamientos entre dos 
o más personas por el desarrollo 
del espacio académico.

Fuente: elaboración propia con base en Díaz (2022).
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Las capacidades ciudadanas mencionadas anteriormente se convierten en las 
categorías de análisis independientes, apriorísticas y centrales, las cuales fueron edi-
ficadas antes del proceso de implementación del espacio académico, con base en los 
objetivos y los marcos de referencia de la MEII.

  M E TO D O LO G Í A
En el campo metodológico, el espacio académico se aborda desde el enfoque 

epistemológico de las capacidades que significan la:

libertad sustancial o real de las personas para poder elegir vidas, las cua-
les tengan sentido para ellos mismos en áreas como la salud, la longe-
vidad, la integridad del cuerpo, el desarrollo de su imaginación, de sus 
sentidos a través de la propia educación, de las artes y las oportunidades 
de la libertad, de expresarse y de desarrollar su propio discurso en áreas 
específicas de las razones; es decir, los individuos tienen una libertad 
que tiene sentido para que encajen sus vidas (Nussbaum, 2012, citado 
en Díaz, 2022, p. 62).

El enfoque investigativo es mixto, en el cual se combinan en una misma etapa 
datos cuantitativos y cualitativos, donde Hernández et al. (2014) esbozan que este 
enfoque usa los métodos más apropiados para un estudio específico. De igual for-
ma, el tipo de investigación es descriptiva, la cual “busca especificar las propieda-
des, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 
objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández et al., 
2014, p. 92).

El método utilizado es la investigación-acción educativa (IAE), teniendo en cuen-
ta que esta “construye el saber pedagógico e implican una red de conocimientos acerca 
de la educación y la enseñanza, configurados por la práctica pedagógica” (Restrepo, 
2004, p. 6). Estos procesos se construyen a través de la práctica didáctica y la reflexión 
del rol del docente, lo que sobrelleva hacer una metamorfosis para repensar sobre la 
acción formativa, orientándolo a la formulación de esta materia, el cual pretende el 
mejoramiento de las acciones educativas en la MEII a través del desarrollo de las capa-
cidades ciudadanas.
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  P RO C E D I M I E N TO
Teniendo en cuenta los fundamentos de la IAE, para el presente estudio se desa-

rrollaron las siguientes fases: 

a. Identificación y formulación del problema: etapa mediante la cual se 
construye el problema de investigación, que para el presente estudio consistió 
en el desconocimiento sobre las características sociodemográficas y el nivel 
de desarrollo de las capacidades ciudadanas en los estudiantes que cursaron 
el espacio académico de Educación Intercultural.

b. Planificación de la investigación: fase que realizó el diseño de la indagación 
a partir de los diferentes apartados que la componen y cuyos pormenores se 
detallan en este escrito.

c. Organización de la recogida de datos: planificación de la recolección de 
información, que en esta oportunidad acudió a la técnica de una encuesta 
utilizando la herramienta tecnológica de Google Forms. 

d. Recolección y procesamiento de los datos: etapa mediante la cual la información 
recolectada por los instrumentos se sistematiza, donde en el presente estudio 
se utilizó la herramienta de la hoja de cálculo de Microsoft Excel.

e. Análisis y difusión de los resultados: fase que permite reflexionar y examinar a 
la luz de un proceso de triangulación por categorías los resultados obtenidos 
del procesamiento de datos. 

f. Acción educativa: propuesta de estrategias pedagógicas que permitan 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje de las capacidades 
ciudadanas en instituciones de educación superior a través de la educación 
remota de emergencia.

  PA RT I C I PA N T E S
Para esta primera cohorte de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural se 

matricularon 43 estudiantes que sería la población de la investigación, cuyas caracte-
rísticas sociodemográficas hacen parte de los resultados de este estudio. La muestra 
fueron 37 educandos, que equivale al 86,04 %, quienes fueron los que de forma volun-
taria diligenciaron el cuestionario.
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  I N ST RU M E N TO S
Como parte del proceso desarrollado en el espacio académico de Educación Inter-

cultural se invitó a los 43 estudiantes de la primera cohorte a diligenciar una encuesta 
de caracterización socioeconómica y potencialización de capacidades ciudadanas de 
los educandos que hacen parte de este colectivo.

El cuestionario se hizo a través de Google Forms, con la validación de la dirección 
de la MEII y los estudiantes tuvieron un lapso de quince días antes de finalizar el pri-
mer semestre del 2021 para su diligenciamiento, con un total de 26 preguntas dividas 
en cuatro secciones a saber:

a. Caracterización sociodemográfica: donde a la muestra que participó de 
la encuesta se preguntaron aspectos como el nombre, la identidad sexual, 
la edad, el estrato socioeconómico, el grupo étnico identitario, población 
víctima del conflicto, condición diversidad funcional, nacionalidad, país y 
región de residencia, religión profesante y movimiento político identitario.

b. Formación académica: indagación sobre la formación de pregrado y posgrado 
de los educandos que cursan la MEII. 

c. Información laboral: conocimiento sobre los campos de acción profesional 
que actualmente están ejerciendo los estudiantes de la MEII.

Desarrollo del espacio académico en correspondencia con las capacidades ciudada-
nas, donde se valoraron las seis categorías expuestas en el marco teórico de este escrito.

  R E S U LTA D O S

Presentación de resultados

Como se mencionó en párrafos anteriores, para conocer algunas característi-
cas sociodemográficas y de potencialización de las seis capacidades ciudadanas de 
los 37 estudiantes que hicieron parte del presente estudio del espacio académico de 
Educación Intercultural se aplicó una encuesta virtual, cuyos resultados se presen-
tan a continuación:
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2. Grupo étnico con el cual se identifica el estudiante. En esta pregunta se buscaba 
que el estudiante se identificara con alguna etnia presente en el territorio nacional 
colombiano. En el gráfico 2 se pueden observar los resultados, que son de la siguiente 
manera: mestizos 9, indígenas 1, afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros 3, gi-
tano 0, ninguno 22 y otro 2. Con base en lo anterior, estas cifras ameritan una reflexión 
global, no solo por parte de los estudiantes sino de la MEII, al ver que la tendencia es a 
no identificarse con ningún grupo étnico.

Primera sección: Caracterización sociodemográfica

1. Edad de los estudiantes. Los educandos que participaron de la encuesta debían 
optar por una respuesta que estaba ubicada en rangos de edad. Como se puede apre-
ciar en el gráfico 1, los resultados fueron así: de 20 a 24 años 0; de 25 a 29 años 7 estu-
diantes; de 30 a 34 años 13; de 35 a 39 años 9; de 40 a 44 años 5; de 45 a 49 años 2; de 
50 a 54 años 0; de 55 a 59 1 y mayores de 60 ninguno. Con base en lo anterior, el mayor 
porcentaje de los educandos de la MEII del grupo B se ubican en un rango de edad de 
los 30 a 39 años con un 59 %.

 F I G U R A  1 .
Ed a d e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n t e s  d e  l a  e n c u e s t a
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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 F I G U R A  2 .
Gr u p o  é t n i c o  c o n  e l  q u e  s e  i d e n t i f i c a  e l  e s t u d i a n t e 
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.

3. Identificación de grupo sexual. La identidad sexual está relacionada con la afi-
liación a ser hombre o mujer, a diferencia del género en el cual existen diversas de 
opciones identitarias como la comunidad LGTBIQ+. Para el presente caso, en el gráfico 
3 se observan los resultados, donde el 81 % de los participantes son mujeres y el 19 % 
son hombres.
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4. Estrato socioeconómico al que pertenece el estudiante. Según el Dane, el país 
está organizado en 6 estratos socioeconómicos, que van del 1 al 6. Por lo tanto, en la en-
cuesta los participantes debían identificarse con algunos de ellos, tal y como se mues-
tra en el gráfico 4, donde el 5 % pertenecen al estrato 1; el 38 % al 2; el 46 % al 3 y el 8 % 
al 4 y el 3 % al 6; siendo los estratos 2 y 3 los de mayor frecuencia, lo cual corresponde 
a que la mayor parte de Colombia está cimentada en zonas que pertenecen a estas 
condiciones socioeconómicas.

 F I G U R A  3 .
Id e n t i f i c a c i ó n  s e x u a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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 F I G U R A  4 .
E s t r a t o  s o c i o e c o n ó m i c o  a l  q u e  p e r t e n e c e  e l  e s t u d i a n t e 
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.

5. Posee algún tipo de discapacidad. Como se puede apreciar en el gráfico 5, los 
estudiantes podían marcar más de una opción para mencionar el tipo de discapacidad 
que poseían al momento de diligenciar la encuesta. No obstante, de los 37 participan-
tes el 91,1 % expresó no poseer alguna, mientras que 8,9 % recocieron tener discapa-
cidad física y visual.
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6. Población víctima del conflicto armado. Infortunadamente en nuestro país y 
debido al desplazamiento provocado por el conflicto armado interno, muchas familias 
salen de sus ciudades natales en busca de protección y mejores oportunidades de vida. 
Con base en lo anterior y de acuerdo con los resultados del gráfico 6, se puede apreciar 
que el 3 % de los participantes de la encuesta se encuentran en esta condición.

 F I G U R A  5 .
Id e n t i f i c a c i ó n  d e  d i s c a p a c i d a d  p o r  p a r t e  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n t e s 
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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7. Departamento de residencia de los estudiantes. En el gráfico 7 se observa que 
de los 32 departamentos con que cuenta el país, los estudiantes están ubicados en 14 
de ellos, más el Distrito Capital de Bogotá.

 F I G U R A  6 .
Po b l a c i ó n  v í c t i m a  d e  c o n f l i c t o  a r m a d o
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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8. Religión que profesan los estudiantes. Aunque en la encuesta se postularon 
más de 15 opciones religiosas, tal y como se observa en el gráfico 8, los educandos solo 
escogieron 4, a saber: católicos 24; protestantes 5; ortodoxa 1 y sin adherencia particu-
lar de culto 7. 

 F I G U R A  7 .
D e p a r t a m e n t o s  d e  r e s i d e n c i a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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9. Tendencia política con la que se identifican los estudiantes. Tal y como se ob-
serva en el gráfico 9, el 64,83 % de los estudiantes no se identifican con ningún movi-
miento, corriente o partido político colombiano.

 F I G U R A  8 .
Re l i g i ó n  q u e  p r of e s a n  l o s  e s t u d i a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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Respecto a esta primera sección de la encuesta realizada a los estudiantes sobre 
información personal se infiere que la gran mayoría de los educandos están en un ran-
go de edad de 30 a 39 años, donde la predominancia son mujeres las que cursan la 
maestría, en el cual el grupo étnico identitario prevalente son mestizos, quienes están 
ubicados en los estratos 2 y 3, donde uno de ellos es desplazado por la violencia, pero 
todos residen en el país, principalmente en el departamento de Cundinamarca (in-
cluida Bogotá). Un gran porcentaje no posee ningún tipo de discapacidad, cuyo culto 
religioso adherente es el catolicismo y la mayoría no tiene afinidad política a algún 
partido o movimiento. 

Segunda sección: Formación académica

1. Título de pregrado de los estudiantes. De acuerdo con la normativa nacional, 
para cursar estudios de posgrado los aspirantes deben tener título de pregrado en al-
gún programa avalado por el Ministerio de Educación Nacional. De esta forma y tal 
como se aprecia en el gráfico 10, el 56,75 % de los maestrantes son licenciados en di-

 F I G U R A  9 .
Te n d e n c i a  p o l í t i c a  c o n  l a  q u e  s e  i d e n t i f i c a n  l o s  e s t u d i a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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ferentes campos de la pedagogía y la educación, el restante pertenece a otras áreas 
relacionadas con las ciencias sociales o humanas y naturales. 

 F I G U R A  1 0 .
Fo r m a c i ó n  d e  p r e g r a d o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.

2. Título(s) de posgrado (especialización, maestría y/o doctorado) de los estu-
diantes. Al observar el gráfico 11, se aprecia que 72,97 % de los estudiantes de la MEII 
no habían cursado estudios de posgrado, siendo esta maestría su primera vez, mien-
tras que el restante había realizado especializaciones en campos afines a sus campos 
de formación de pregrado.
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Referente a esta sección sobre la formación académica de los estudiantes de la MEII 
de la primera cohorte, la mayoría proviene de licenciaturas, donde para un alto porcenta-
je de los maestrantes este es su primer posgrado. Sin embargo, otros habían desarrolla-
do formación en especializaciones relacionadas con campos de la pedagogía.

Tercera sección: Información laboral

1. Ocupación laboral de los estudiantes. Como se puede observar en el gráfico 12, 
el 95 % de los maestrantes están laborando, el restante no. 

 F I G U R A  1 1 .
Fo r m a c i ó n  d e  p o s g r a d o  d e  l o s  e s t u d i a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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 F I G U R A  1 2 .
O c u p a c i ó n  l a b o r a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando Hoja de cálculo de Microsoft Excel 

2. Relación de la ocupación laboral con el campo educativo. A la pregunta: ¿su 
trabajo está directamente relacionado con el campo de la enseñanza en algún nivel 
educativo? (preescolar, básica, media, superior, educación no formal, entre otros), el 92 
% de los estudiantes respondió de manera afirmativa. Solo 3 educandos dijeron que 
no, tal y como se aprecia en el gráfico 13. 
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4. Niveles educativos donde se desarrolla la labor docente: en este ítem, 
los estudiantes debían señalar en qué niveles educativos (preescolar, 
básica, media, superior, educación no formal, educación por ciclos) están 
desarrollando su labor docente. De esta forma, en el gráfico 14 se observa que 
más del 70 % de los educandos están trabajando en los niveles de educación 
básica y media.

 F I G U R A  1 3 .
Re l a c i ó n  d e  l a  o c u p a c i ó n  l a b o r a l  c o n  e l  c a m p o  e d u c a t i v o
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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 F I G U R A  1 4 .
N i v e l e s  e d u c a t i v o s  d o n d e  s e  d e s a r r o l l a  l a  l a b o r  d o c e n t e
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.

En cuanto a la información laboral de los estudiantes el 95 % está laborando ac-
tualmente, donde el 92 % trabaja en campos relacionados con la pedagogía, específi-
camente en los niveles de educación preescolar, básica y media.

Cuarta sección: Potencialización de las capacidades ciudadanas

1. Identidad social: como se indicó en párrafos anteriores, esta categoría se refie-
re a la construcción propia e individual de la autonomía y su correspondencia con el 
medio biocultural y con otras personas que hacen parte de su contexto. Tal y como se 
observa en el gráfico 15, este ítem evaluó tres aspectos: el primero, se refiere al indivi-
dual, en el cual el estudiante debía evaluar si es capaz de identificar sus fortalezas y 
debilidades para el desarrollo del espacio académico, donde 91,98 % dio su respuesta 
afirmativa, lo cual manifiesta el autoconocimiento de los educandos.

El segundo es el relacional, en donde los participantes debían verificar si pueden 
realizar trabajo colaborativo con sus compañeros para el desarrollo del espacio acadé-
mico, cuyo resultado fue favorable en un 75,67 %. 
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2. Dignidad y derechos: esta categoría hace mención del conjunto de ambientes 
que permiten el respeto por sí mismo y de los congéneres, desde su individualidad y 
como ser proporcionado de garantías constitucionales y legales. Al observar el gráfi-
co 16 se aprecian tres aspectos que se les indagaron a los estudiantes participantes: 
el primero, está relacionado con la autonomía, donde el 91,89 % afirmó que tenía la 
apropiación de técnicas de estudio para desarrollar las actividades propuestas para el 
espacio académico, lo cual es favorable para la construcción de su identidad individual 
y social, y el desarrollo de sus competencias en el campo académico.

En el segundo aspecto, el 86,48 % aseveró que reflexionaba sobre los derechos 
y protecciones de los habitantes que residen en el territorio nacional por medio de 
la realización de las actividades propuestas en el espacio académico, con lo cual se 

El tercero es el contextual, en el cual se buscaba identificar su conexión con el 
país, a través del reconocimiento de la cultura y las características interculturales en el 
territorio nacional, donde el 97,29 % dio su visto favorable, razón por la cual el espacio 
académico está generando sentido de pertenencia nacional. 

 F I G U R A  1 5 .
C a t e g o r í a  d e  i d e n t i d a d  s o c i a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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 F I G U R A  1 6 .
C a t e g o r í a  d e  d i g n i d a d  y  d e r e c h o s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.

desarrolla el pensamiento crítico en los educandos, generando concienciación sobre 
la realidad que vivencia la nación colombiana con sus diferentes manifestaciones in-
terculturales que posee el país.

El último aspecto evaluado de esta categoría es la solidaridad, donde el 37,83 % 
de los partícipes expresó que no compartieron con sus allegados y compañeros los tra-
bajos y reflexiones sobre el espacio académico. Esto se debe a que algunas actividades 
de la materia se debían realizar de forma individual. 

3. Deberes y respeto por los derechos de los demás: esta tercera capacidad está 
relacionada con los ambientes que posibilitan el respeto consigo mismo y con los de-
más, tomando compromisos individuales y colectivos por las acciones y/u omisiones 
para garantizar el bien común. Como se observa en el gráfico 17, existen tres subcate-
gorías, donde la primera habla sobre el respeto por las normas que se establecen para 
el desarrollo del espacio académico, en el cual el 97,29 % de los participantes expresó 
su favorabilidad para dicho aspecto, situación que permitió el buen desarrollo de la 
materia en la modalidad de educación remota de emergencia. 
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La segunda, versa sobre la ética y la justicia, donde el estudiante es consciente 
de la importancia del espacio académico para su vida y la de los demás, cuya acep-
tación se dio en un 91,89 %, razón por la cual los participantes son conscientes de las 
ventajas, aprendizajes y capacidades que se desarrollan cuando se realizan este tipo 
de trabajos interculturales. 

La tercera es la confianza, donde el educando acepta observaciones, indicaciones 
y consejos para mejorar el desarrollo de su trabajo en el espacio académico, en el cual 
el 94,59 % indicó su aceptación, capacidad que indica la importancia de saber escu-
char y atender los consejos, tanto de familiares, compañeros y docentes, para mejorar 
sus aprendizajes y el éxito de sus producciones académicas. 

 F I G U R A  1 7 .
C a t e g o r í a  d e  d e b e r e s  y  r e s p e t o  p o r  l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  d e m á s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s 
p a r t i c i p a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.

4. Sensibilidad y manejo emocional: hace referencia al conjunto de condiciones que 
fortalecen el aspecto socioafectivo de los seres humanos a partir de la edificación de la 
conciencia sensorial, intersubjetividad y la inteligencia emocional. Al igual que las ante-
riores capacidades, esta tiene tres subcategorías que se pueden apreciar en el gráfico 18.
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La primera es la empatía, donde los educandos comprenden las debilidades y 
habilidades de los individuos con quien desarrolló y compartió el espacio académico, 
aspecto que fue asertivo en el 83,78 % de los partícipes, situación que promueve el 
conocimiento y la sensibilidad de los estudiantes por sus compañeros. 

La segunda es la resiliencia, donde el estudiante es capaz de sobreponerse a ins-
tantes críticos y adaptarse luego de percatarse de alguna situación dificultosa en el 
desarrollo del espacio académico, donde el 86,48 % manifestó haber desarrollado po-
sitivamente esta capacidad, lo cual ayuda a construir la personalidad de los educandos 
para afrontar situaciones adversas.

La afectividad es la tercera, donde el estudiante expresa de forma adecuada sus 
sentimientos y emociones que le genera el desarrollo del espacio académico, en la cual 
el 81,08 % afirmó que la había generado de forma adecuada, manifestaciones que son 
fundamentales para las buenas relaciones interpersonales y el autoconocimiento de 
los educandos en el proceso de formación permanente que promueve el programa y 
la Universidad del Bosque. 

 F I G U R A  1 8 .
C a t e g o r í a  d e  s e n s i b i l i d a d  y  m a n e j o  e m o c i o n a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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5. Sentido de la vida, el cuerpo y la naturaleza: tal como se aprecia en el gráfico 19, 
esta capacidad hace referencia al conjunto de condiciones que consienten la mejora 
continua de una concienciación sobre el respeto por la vida propia, la de los congéne-
res y del ambiente, en una interrelación recíproca y mutua que sobrelleva a un desarro-
llo sustentable para todos. A continuación se describen las subcategorías analizadas: 

La primera es la vitalidad, donde el estudiante es proactivo, dinámico y participa-
tivo en el desarrollo del espacio académico, condición que se expresó en un 86,48 % de 
asertividad, lo cual permite que se realicen los procesos académicos de mejor manera 
y atendiendo a los propósitos de la innovación educativa institucional universitaria.

La segunda es el autocuidado, donde el 89,18 % de los participantes confirma ha-
ber desarrollado una aptitud y actitud propicia para realizar de forma sistemática y 
voluntaria actividades encaminadas al éxito de su trabajo en el espacio académico, 
lo cual permitió la elaboración y socialización de las actividades de acuerdo con los 
parámetros establecidos para esta modalidad de educación remota de emergencia. 

Bioética es la tercera, donde el estudiante promueve principios para una conduc-
ta más apropiada con respecto al cuidado de su vida y la de otros seres vivos, a través 
del desarrollo del espacio académico, donde el 91,89 % aseveró haber desarrollado 
esta capacidad, la cual permite reconocer las riquezas naturales, geográficas, sociocul-
turales y étnicas de la nación colombiana. 

 F I G U R A  1 9 .
C a t e g o r í a  d e  s e n t i d o  d e  l a  v i d a ,  e l  c u e r p o  y  l a  n a t u r a l e z a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s 
p a r t i c i p a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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6. Participación y convivencia: esta capacidad versa sobre las condiciones que per-
miten el acatamiento de procesos para conseguir que los habitantes se unan para un 
bien común en ambientes de tranquilidad, manejo del conflicto, paz, responsabilidad, 
armonía y cooperación. Los resultados se observan en el gráfico 20, a través del estudio 
de las siguientes subcategorías: 

La primera es el empoderamiento, donde el 91,89 % de los estudiantes reconoce 
las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (Dofa) de su trabajo, lo cual es 
una oportunidad para hacer una autoevaluación de su trabajo con miras a reconocer 
sus aprendizajes conceptuales, procedimentales y actitudinales, y las potencialidades 
que le permitirán mejorar continuamente en diferentes ámbitos de su vida. 

La segunda es la participación ciudadana, en la cual el educando posee la capaci-
dad de compartir el trabajo realizado dentro del espacio académico en cualquier ám-
bito, donde el 67,56 % de los partícipes dice poseer esta capacidad.

Resolución de conflictos es la tercera, donde el 81,08 % de los estudiantes expresa 
que comprende e interviene en la resolución pacífica y no violenta de las pugnas entre 
dos o más personas dentro del desarrollo del espacio académico, lo cual es positivo para 
un ambiente de paz y tranquilidad en la elaboración y socialización de las actividades.

 F I G U R A  2 0 .
C a t e g o r í a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n v i v e n c i a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  p a r t i c i p a n t e s
Fuente: elaboración propia utilizando hoja de cálculo de Microsoft Excel.
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Las seis capacidades y sus respectivas subcategorías, que hacen parte del espacio 
académico de Educación Intercultural para la formación en ciudadanía y convivencia, 
la inclusión educativa, el enfoque diferencial para la atención de grupos minoritarios 
étnicos, la interculturalidad, la interseccionalidad y el uso adecuado de herramien-
tas tecnológicas, permiten avanzar en una mirada holística del ser humano, tratando 
de formar en diferentes dimensiones, que no solo están direccionadas a lo académi-
co-cognitivo, sino que van al ser, tomado este desde el punto de vista antropológico, 
ontológico, ético y axiológico, permitiendo una integralidad en la formación de los es-
tudiantes universitarios.

En todas las capacidades, donde la muestra participante se autoevaluó, los por-
centajes de aprobación de dichos indicadores persistentemente estuvieron arriba del 
65 %, lo cual muestra que los procesos que se desarrollan desde este espacio académi-
co de la MEII permiten progresar en la formación de seres humanos conscientes de sus 
actitudes y aptitudes; de la relevancia de defender sus deberes, derechos y garantías 
como ciudadano y los de los demás seres que hacen parte del planeta; de la edificación 
de la intersubjetividad, la resiliencia y el fortalecimiento de la inteligencia socioemo-
cional, aspectos que sobrellevan a la cimentación de su identidad propia y sociocultu-
ral que colaboran con la edificación de su autoestima y a una mejor convivencia con 
sus semejantes en diversos ámbitos. 

  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N
La validación de los resultados se formalizó a través de la técnica de la triangula-

ción de datos, para lo cual se tomaron las seis categorías de la investigación (ver tabla 
2), los resultados descritos en la anterior sección y la correspondencia de estos con los 
fundamentos epistémicos y teórico-conceptual. De acuerdo con los anteriores elemen-
tos, en la tabla 2 se muestra la discusión desde la argumentación de autoridad, a partir 
de los datos recolectados, sistematizados, interpretados y analizados con base en la he-
rramienta aplicada a los estudiantes del espacio académico de Educación Intercultural.
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T A B L A  2 .
M a t r i z  d e  t r i a n g u l a c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n

Capacidad Hallazgos Correspondencia con los referentes 
teórico-conceptuales y epistémicos

Identidad social

La gran mayoría de los estudian-
tes identifican sus fortalezas y 
debilidades, realizan trabajo 
colaborativo y valoran las riquezas 
materiales y socioculturales que 
posee el país. Sin embargo, a algu-
nos de ellos, por estar en regiones 
apartadas de la nación, se les 
dificulta realizar actividades para 
integrarse con sus compañeros. 

El desarrollo de esta categoría por 
parte de los estudiantes de Edu-
cación Intercultural converge con 
los planteamientos de Alkire et al. 
(2008), quienes desde el enfoque 
de las capacidades expresan la ne-
cesidad de fortalecer la identidad 
personal, grupal y nacional. 

Dignidad 
 y derechos

En términos generales los 
educandos poseen técnicas de 
estudio que les permiten re-
flexionar entorno a los derechos 
y protecciones de los habitantes 
colombianos. No obstante, por 
diferentes motivos de compro-
misos y obligaciones personales, 
se les dificulta compartir con sus 
allegados los avances obtenidos 
en el espacio académico.

Los educandos del espacio acadé-
mico propician la justicia social 
(Sen, 2009), desde el enfoque de 
las capacidades y del desarrollo 
humano para fortalecer la reivin-
dicación, proteger y salvaguardar 
los derechos y garantías de todos 
los seres vivos que conviven en un 
mismo espacio biogeográfico. 

Deberes y respeto 
por los derechos de 
los demás

Los maestrantes, en su gran ma-
yoría, son conscientes de la im-
portancia del espacio académico 
para sus vidas y la de los demás 
seres vivos. Además, respetan los 
acuerdos y aceptan indicaciones, 
observaciones y sugerencias para 
un mejor desarrollo de los proce-
sos de esta materia. 

Los maestrantes desarrollan proce-
sos que convergen con los plan-
teamientos de Ruger (2018), quien 
expresa la necesidad de hacer 
convergencia entre la salud global, 
la justicia y gobernanza de los Es-
tados para la mejorar la calidad de 
vida de todos los seres que hacen 
parte de una misma nación.

Sensibilidad  y  
manejo  emocional

Generalmente, los aprendices reco-
nocen el ser y la personalidad de sus 
compañeros de clase, son resilientes 
y comunican de forma asertiva sus 
sentimientos y emociones que les 
genera el desarrollo del espacio 
académico.

El manejo de las emociones desde la 
resiliencia y la comunicación asertiva es 
coherente con las ideas de Nussbaum 
(2013) en su política de las emociones, 
donde se expresa la necesidad de 
propiciar espacios para el desarrollo de 
dicha capacidad.

(Continúa)
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Capacidad Hallazgos Correspondencia con los referentes 
teórico-conceptuales y epistémicos

Sentido de la vida, 
el cuerpo y la 
 naturaleza

Los estudiantes, habitualmente son 
dinámicos, participativos y proacti-
vos, donde desarrollan actitudes y 
aptitudes favorables que les permi-
ten promover el cuidado y protección 
de su vida y la de otros seres vivos 
a través del progreso en el espacio 
académico.

La innovación social y el enfoque de las 
capacidades de Chiappero-Martinetti 
et al. (2017) permite hilvanar los proce-
sos pedagógicos que se adelantan en la 
MEII con esta categoría para avanzar en 
la protección de la vida como derecho 
supremo de cualquier ser.

Participación y 
convivencia

Regularmente, los maestrantes 
son asertivos en su comunicación, 
promueven la resolución pacífica 
de conflictos dentro y fuera del 
espacio académico y, evalúan la 
pertenencia de la materia para el 
fortalecimiento de la intercultu-
ralidad y una cultura de paz. 

El concepto de democracia delibe-
rativa desde Crocker (2008) está 
presente en la potencialización de 
esta capacidad ciudadana en los 
educandos de la MEII a través de su 
participación en las estrategias que 
plantea, tanto la maestría como el 
espacio académico, como mecanis-
mo que permite en avance en una 
cultura de paz.

Fuente: elaboración propia con base en Díaz (2022).

Con base en los resultados de la tabla 2, producto de la indagación, en cuanto 
a las seis categorías de la investigación se señala que, desde la identidad social se ci-
mienta un proceso de valoración individual, grupal y social que permite robustecer el 
amor por sí mismo, por sus semejantes y por la nación colombiana; donde los dere-
chos y la dignidad de los nacionales son reflexiones permanentes que conllevan a pro-
puestas para su protección, defensa y fortalecimiento; razón por la cual los deberes y 
el respeto por los derechos de los otros son dispositivos fundamentales que fomentan 
la sana convivencia dentro y fuera del espacio académico; siendo el manejo emocio-
nal y la sensibilidad capacidades que sobrellevan a la resiliencia para sobreponerse a 
los diferentes infortunios que plantea la sociedad actual y la comunicación asertiva 
de emociones y, en la cual el sentido del cuerpo, de la vida y la naturaleza son una 
combinación que promueve principios, valores y normas para instaurar la existencia 
de todos los seres del planeta en armonía sustentable y simbiótica; donde la conviven-
cia pacífica y la participación son destrezas que permiten una sociedad intercultural 
democrática y pluralista que potencia el desarrollo humano con una mejor calidad de 
vida para todos (Nussbaum, 2012). 

En consecuencia, los procesos pedagógicos, epistémicos y formativos en capacida-
des ciudadanas desde el espacio académico de Educación intercultural de la MEII permi-
ten el desarrollo de conocimientos, saberes, prácticas, aprendizajes, competencias y ha-
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bilidades que están relacionadas con el enfoque transdisciplinar, intercultural, inclusivo 
y holístico que plantea la materia y la maestría. Dentro de estos procesos se acentúa el 
reconocimiento de la diversidad étnica, biogeográfica, económica, cultural y social que 
posee el territorio nacional y sus ciudadanos, lo cual consolida las capacidades identita-
rias de los maestrantes. De igual forma, se destacan los aprendizajes desarrollados en-
torno al uso de las herramientas y plataformas TIC y las competencias computacionales, 
a través de la modalidad de educación remota de emergencia que admitieron la formu-
lación y la socialización de las actividades y el apoyo de los compañeros del posgrado 
de la universidad, lo cual es esencial para consolidar redes de apoyo socioemocionales y 
cognitivas en las instituciones de educación superior del siglo XXI.

  C O N C L U S I O N E S

Recuento del trabajo realizado y 
cumplimiento de los objetivos

Llevar a cabo una investigación con las características teóricas y metodológicas 
desarrolladas implica el cumplimiento de los objetivos del estudio abarcado, donde se 
puede establecer que el avance progresivo, sistemático y secuencial de cada uno de los 
tres objetivos específicos permitió, por una parte conocer y definir los fundamentos 
conceptuales y epistémicos que estructuran el espacio académico de Educación Inter-
cultural a partir del eje articulador de la formación para la ciudadanía y la convivencia 
desde el enfoque de las capacidades ciudadanas, pero por otra analizar los resultados 
de la encuesta sociodemográfica y el desarrollo de las capacidades ciudadanas en la 
muestra objeto de la indagación. Con base en ello, esta investigación permitió el cum-
plimiento del objetivo general en la medida que pudo determinar las características 
etarias, étnicas, sexuales, sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas, educa-
tivas y laborales de los estudiantes de la MEII que hicieron parte del presente estudio. 
Así mismo, se evaluó el desarrollo de las seis capacidades ciudadanas en los maestran-
tes que demostraron su avance progresivo en componentes relativos a la formación en 
ciudadanía y convivencia.

Después de la investigación realizada a través del cumplimiento de los objetivos 
planteados para el presente estudio, este espacio académico dentro del marco de las 
capacidades ciudadanas y la educación remota de emergencia ha dejado como resul-
tado una infinidad de experiencias tanto para los educandos como para el docente, 
donde cada estrategia y actividad va en pro de ampliar sus experiencias grupales e 
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innovar sus saberes. Así mismo, diferentes ámbitos de la MEII se han transfigurado con 
el desarrollo de la propuesta, como las prácticas pedagógicas de los docentes desde la 
interrelación entre sus espacios académicos con la educación intercultural y el trabajo 
cooperativo, la inclusión educativa para los estudiantes con diversidades funcionales, 
la visión de un currículo transversal y transdisciplinar con base en el trabajo por capa-
cidades ciudadanas, la valoración de cada uno de los patrimonios del acervo cultural 
inmaterial y material de la nación colombiana, la potenciación de investigaciones re-
lacionados con los ámbitos del presente estudio y la convivencia de los integrantes de 
la comunidad educativa universitaria en cuanto a la valoración de sí mismo, de sus 
congéneres y del Estado.

De esta manera, el desarrollo de las capacidades ciudadanas como un eje transver-
sal en la formación de los diferentes programas y espacios académicos de posgrado ya 
sean presenciales, semipresenciales o a distancia, permite avanzar en el camino de una 
universidad que sea incluyente, diversa, resiliente, intercultural, democrática, transdisci-
plinar y global, la cual pueda responder a los desafíos propios del presente siglo. 

De igual forma, este tipo de investigaciones aportan a los procesos que se ade-
lantan en las universidades, especialmente en los posgrados a distancia, ya que con-
tribuyen a la caracterización de la población estudiantil que cursan estas modalidades 
educativas y, por ende, a tomar decisiones asertivas en cuanto a movilidad, acceso y 
utilización de las TIC, permanencia y graduación de educandos, procesos de enseñan-
za-aprendizaje incluyentes y diversos, metodologías de la investigación, requerimien-
tos académicos y población beneficiaria en diversos contextos. 

Así mismo, esta indagación es también un proceso pedagógico de democratiza-
ción del espacio académico, porque permite escuchar las voces, ideas, aprendizajes y 
propuestas de los estudiantes que ayudan a complementar algunos propósitos de la 
MEII, que, desde el año pasado, están encaminados a desarrollar investigaciones que 
visualicen, contextualicen y construyan la historia de los elementos más sobresalien-
tes que durante dos años ha tenido la maestría, donde esta democratización permite 
tomar nuevas decisiones y, además, establecer acciones preventivas y/o correctivas a 
nivel pedagógico y organizacional. Estas permiten que cada semestre la MEII se forta-
lezca y continúe generando posibilidades de brindar espacios de aprendizajes signifi-
cativos, que promuevan el liderazgo en los estudiantes y su capacidad para transfor-
mar su contexto social.
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  A S P E C TO S  P O R  A B O R DA R
Finalmente, se invita a investigadores y docentes a diseñar, gestionar, sistematizar 

y socializar en diversos escenarios educativos y académicos los proyectos que están 
generando en sus instituciones de educación superior, ya sean de innovación o inves-
tigación, relacionados con ámbitos de formación en ciudadanía y convivencia, capa-
cidades ciudadanas, competencias socioemocionales, entre otras, implementadas a 
través de modalidades como la educación remota de emergencia o a distancia. De 
igual forma, sería importante realizar estudios en estos campos del conocimiento de 
tipo correlacional, ya sea intra e interfacultades o interinstitucionales, que permitan 
una visión más holística de la realidad educativa del país. 
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  R E S U M E N

En este siglo XXI toda la información está disponible en la internet, es accesible 
casi que automáticamente y puede ser considerada como el “catálogo de catálo-
gos” (Borges, 1941). Borges describió en su cuento titulado La biblioteca de Babel el 

paraíso como una colección de libros infinita donde se encontraba todo lo que había 
sido escrito. Eso es la internet. El propósito del presente artículo es intentar estimular 
en la comunidad académica una serie de reflexiones sobre los retos que suponen las 
necesarias transformaciones en el modo de llevar el conocimiento al estudiante sin 
perder de vista la importancia de la educación.

El artículo tendrá perspectiva humanística entendida como “el propósito esencia-
lísimo de ennoblecer las calidades del hombre unido al precepto de la cultura” (Mo-
rales-Benítez y Eastman-Barona, 2009, p. 104) teniendo en cuenta las ideas clásicas 
como el valor humano, la importancia de las letras y las ideas como espacio de opinión 
y debate, el crecimiento espiritual hacia el respeto por el otro y la construcción de una 
generalidad para que la suma llegue a todo el mundo. Transmitir el pensamiento que 
se ha articulado por medio de las instituciones puesto que estas deben construir, com-
partir y enseñar las relaciones humanas solidarias. 

Palabras clave: algoritmo y pensamiento crítico, humanismo cuántico, pedagogía. 

  I N T RO D U C C I Ó N

La educación a lo largo de la historia evoluciona y se transforma de tal manera que 
adquiere nuevas características y deja de lado otras. Las ideas propuestas en el 
presente artículo serán apoyadas desde el pensamiento crítico y la influencia del 

algoritmo en la vida cotidiana del ser humano de la edad digital en pleno siglo XXI, 
para aterrizar en el papel del educador y el estudiante y así tratar de descifrar las si-
nergias y lo que sucede en el marco del nuevo paradigma de la asistencia remota y 
la virtualidad. En principio se realizará una aproximación al concepto de humanismo 
considerándolo como una variable vital en el desarrollo del pensamiento humano. En 
segundo lugar, se hará un acercamiento a las transformaciones que ha tenido la edu-
cación en diferentes momentos de la historia identificando así las características del 
concepto docente/profesor y algunos de los paradigmas educativos. En tercer lugar, se 
exponen los conceptos de nativo y migrante digital, el concepto de algoritmo y el de 
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pensamiento crítico. Finalmente se proponen una serie de reflexiones que apuntan al 
papel del educador en esta era tecnológica.

  O B J E T I VO  G E N E R A L

Identificar el papel del docente/profesor como orientador y mediador en el desa-
rrollo cognitivo de los estudiantes habitantes de esta edad digital.

  O B J E T I VO S  E S P E C Í F I C O S 

1. Explorar los diferentes tipos de humanismo como base de la evolución de la 
concepción del pensamiento humano.

2. Identificar los principales cambios y r-evoluciones (paradigmas) que ha 
tenido la educación.

3. Analizar los cambios en la conducta de los principales actores de la educación 
continuada en la edad digital.

  M A RC O  T E Ó R I C O

A lo largo de los tiempos el humanismo como producto del pensamiento del 
hombre se ha dinamizado y ha encontrado nuevos significados tal como lo sustentan 
los libros, videos y audios recogidos durante más de una década en la cátedra Otto 
Morales Benítez, desarrollada en alianza entre el Centro de investigación libertad y pen-
samiento, Centotto, y la Fundación Universitaria del Área Andina, material que compila 
grandes artículos de autores como Belisario Betancur, Otto Morales Benítez, Gustavo 
Eastman Vélez, Jaime Posada, Carlos Patricio Eastman Barona, José Leonardo Valencia 
Molano, para no citar sino unos pocos. Las más de ochenta piezas literarias permiten 
identificar las bases del humanismo y propiciar la construcción de nuevas visiones de 
este, cuyo espíritu estará presente en la esencia de la reflexión que compartimos en 
este artículo. Como piedra angular del mismo se encuentra la educación como tema 
recurrente a lo largo de toda la historia del ser humano y cada vez con mayor protago-
nismo. El conocimiento es la base de la construcción de las diferentes disciplinas y los 
diferentes avances tecnológicos de la humanidad. Los hechos y las teorías vinculadas 
a la educación se sustentan en principio en los diferentes cambios o paradigmas a los 
cuales se ha enfrentado la humanidad como lo expresa Jeffrey D. Sachs en su libro Las 
edades de la globalización, geografía, tecnología e instituciones, texto que permite profun-
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Las edades de la globalización presentadas por Sachs van de la mano con cada 
cambio tecnológico y construcción de paradigmas entendido como una manera de 
estructurar el campo de investigación. En este caso, la educación, lo que permite ma-
terializar diferentes teorías y metodologías para abordar la realidad. El profesor Surel 
en su artículo Las políticas públicas como paradigmas presenta cada componente que se 
debe considerar para la construcción de un paradigma sintetizado en la figura 2, en 
que nos apoyamos a continuación: 

dizar y entender los cambios que ha tenido la educación a lo largo de la historia y las 
diferentes pedagogías que se han ido constituyendo. 

Sachs presenta una síntesis de las edades por las que ha pasado el ser humano 
producto de los diferentes cambios tecnológicos la cual por considerarla piedra angu-
lar de lo que plantearemos en la figura 1, que integramos a continuación: 

 F I G U R A  1 .
L a s  e d a d e s  d e  l a  g l o b a l i z a c i ó n 
Fuente: tomado de Sachs (2020, p. 27).
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Como se observa en la figura anterior en el desarrollo del paradigma, se elaboran 
metodologías e instrumentos que definen un tipo de comportamiento particular. La 
educación como metodología se sustenta en la pedagogía, para lograr una aproxima-
ción como sustento teórico principal se tienen en cuenta las ideas propuestas por Wil-
helm Dilthe el filósofo, historiador, sociólogo, psicólogo y hermeneuta alemán quien 
en su libro Pädagogik realiza un recorrido histórico partiendo de la idea kantiana:

Tras la educación está el gran secreto de la perfeccionabilidad de la na-
turaleza humana. Es encantador imaginarse que la naturaleza humana 
se desarrollará cada vez mejor por la educación y que ello se puede pro-
ducir en una forma adecuada a la humanidad. Esto nos descubre la pers-
pectiva de una especie humana futura más feliz. (Dilthe, 1942, pp 12-13)

Wilhelm Dilthe divide la historia de la pedagogía en tres partes y a su vez las sub-
divide de la siguiente manera:

 F I G U R A  2 .
M a t r i z  d i s c i p l i n a r i a  d e l  p a r a d i g m a 
Fuente: elaboración propia a partir de Surel (2008, pp. 41-65).
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1. La educación y la pedagogía de los pueblos clásicos:
a. La educación griega: “La educación más antigua en las estirpes griegas se 

sintetiza en el concepto de la paideia. Esta palabra designa primeramente 
la educación y la formación de los muchachos” (Dilthe, 1942, p. 27).

b. La educación y la pedagogía romanas: tomando las palabras dichas por 
Ciceron 

Los romanos son educados para que un día puedan servir a la patria, y 
por ello se les tiene que instruir en el modo del Estado y en las institu-
ciones de los antepasados. La patria nos ha criado bajo la condición de 
que dediquemos a su servicio la mayor parte y las más bellas energías 
de nuestro espíritu, de nuestro talento y de nuestra inteligencia. (Dilthe, 
1942, p. 73)

c. Los comienzos de la educación cristiana en la antigüedad: “El verdadero 
fundamento de aquél era el nuevo monoteísmo europeo; sobre éste y sus 
consecuencias morales pensaron construir la educación aquellos como 
cualquiera de los padres de la Iglesia” (Dilthe, 1942, p. 120).

2. Los sistemas de educación y las teorías pedagógicas de los modernos pueblos 
europeos:
a. La educación y la pedagogía de la Edad Media: “fue la sostenedora de un 

sistema de enseñanza sumamente desarrollado con el gran progreso de la 
matemática, las ciencias naturales, la filosofía y la poesía” (Dilthe, 1942, p. 
130). La iglesia era quien concentraba el poder educativo y se daba a unos 
pocos.

b. El humanismo y la reforma:

El humanismo italiano se apoderó de las clases educadas. Se puso al ser-
vicio no sólo de los príncipes, sino hasta de los Papas, que necesitaban 
de él tanto para sus éxitos diplomáticos como para sus bibliotecas y sus 
fines literarios. Sólo a partir del Concilio de Trento se volvió la Iglesia con-
tra el estudio del humanismo que se burlaba de ella. (Dilthe, 1942, p. 168)

Además,

El restablecimiento de los clásicos tenía que hacer vivir de nuevo el ideal 
antiguo de instrucción. Éste sólo podía ser conocido mediante Quintilia-
no y Cicerón. El restablecimiento de la ciencia clásica por consiguiente 
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no era sólo un restablecimiento de los procedimientos empleados en la 
Antigüedad, sino también un restablecimiento del ideal antiguo de ins-
trucción. (Dilthe, 1942, p. 169)

3. El siglo XVII y la fundamentación de la didáctica: “la educación es una función 
de esta vida histórico-social por la que se conserva y estructura la moralidad, 
y por esto no es tampoco de validez universal general” (Dilthe, 1942, p. 206). 
Lo más importante en esta época es que:

surge la didáctica como la parte de la teoría de la educación que es más 
susceptible de un tratamiento natural. En conexión con esta teoría apa-
recen libros de enseñanza de carácter metódico-racional. La didáctica 
está preparada por Bacon, Vives, Montaigne, etc. El espíritu creador que 
la funda es Comenio. Así como Descartes y Bacon habían sido los metó-
dicos de la investigación. (Dilthe, 1942, p. 207)

Para los siglos posteriores las principales propuestas pedagógicas se encuentran 
con los autores como Juan Enrique Pestalozzi (1746 -l827); Juan Federico Herbart (1776 
– 1841); Federico Guillermo Adolfo Diesterweg (1790 – l866); Roberto Owen (1771-1858); 
Celestin Freinet (1896-1966); María Montessori (1870-1952); John Dewey (l859 – l952) e 
Ivan Ilich (1926-2002). Quienes con sus diferentes ideas nutren la pedagogía entre los 
siglos XVIII-XX. Es importante recalcar que, si bien se tendrán en cuenta sus ideas, las 
limitaciones de espacio nos impiden abordar cada uno en el presente artículo. Para el 
siglo XXI se cuenta con dos grandes corrientes de pensamiento en cuanto al desarrollo 
de la pedagogía como lo son el desarrollo emocional y la conectividad a nuevas tecno-
logías, propuestas en permanente construcción.

  M E TO D O LO G Í A
La metodología del trabajo utiliza el enfoque cualitativo, propuesto en el libro del 

profesor Roberto Hernández Sampieri Metodología de la investigación. Aborda un deter-
minado problema “utiliza(ndo) la recolección y análisis de los datos para afinar las pre-
guntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” 
(Hernández-Sampieri, 2014, p. 40). Por medio del siguiente proceso:
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Para la construcción del presente artículo el autor identificó y socializó con el 
equipo6 las ideas fuerza que constituyen el eje de este, lo articuló y con la activa par-
ticipación del equipo investigativo se implementó el proceso de inmersión y análisis 
de los datos para interpretar los resultados e intentar verterlos en un documento de 
forma clara y coherente. El universo de información que facilita la internet ha sido 
instrumento en el desarrollo del artículo. Se han utilizado como herramientas de sis-
tematización de la información la técnica coloquialmente conocida como lluvia de 
ideas, así como prolongadas y constantes reuniones dialécticas con el fin de organizar 
y presentar los planteamientos de la forma más accesible, clara, concisa y posible y la 
permanente pesquisa en la colección de libros que alberga el Centotto.

  R E S U LTA D O S

 F I G U R A  3 .
P r o c e s o  c u a l i t a t i v o
Fuente: tomado de Hernandéz-Sampieri (2014, p. 40).
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Humanismo, ejercicio dinámico 
del pensamiento

En este acápite intentamos recoger distintas reflexiones sobre el humanismo, las 
exteriorizamos utilizando el método de categorización incluyendo en cada una un 
análisis conceptual así: humanismo clásico, humanismo exótico, humanismo aristo-
crático, humanismo burgués, humanismo democrático, humanismo social, humanis-
mo digital y humanismo cuántico. Cabe resaltar que no quiere decir que una categoría 
desaparezca con la aparición de otra, estas conviven de manera atemporal.

La educación es la encargada de orientar al ser humano para que logre la expre-
sión más pura de relacionamiento entre su espíritu, mente y alma; orientarlo a las 
relaciones con el otro arriesgando en lo positivo, asumiendo la práctica del principio 
de buena fe hasta llegar a una interacción gobernada por la confianza. Pablo Oliveros 
(2015) en su cátedra El ser, la existencia y el humanismo sostiene que “el humanismo es 
una actitud filosófica y ética”. Esa actitud propuesta es la encargada de, siguiendo el 
ideario del pensador humanista Otto Morales Benítez, ver al humanismo como aque-
llo que “tiene como propósito esencialísimo el ennoblecer las calidades del hombre 
unido al concepto de la cultura. No tiene límites esta aspiración. Va desde la literatura 
hasta la política” (Morales-Benítez, 2009, p. 104).

Premonitorias las palabras de los inspiradores y fundadores de Areandina, Olive-
ros Marmolejo y Eastman Vélez cuando expresaron como visión de la casa de estudios 
que soñaban, lo siguiente:

Vamos a echar los cimientos de un centro de estudios superiores en el 
que predominen la técnica y la tecnología, pero sin olvidar el humanis-
mo. El humanismo, se ha dicho en mejores términos, tiene que mante-
ner en el hombre y en la sociedad el equilibrio entre el alma y la razón, 
entre el espíritu y la técnica. (Eastman Barona, 2009, p. 20)

Se ha discutido, casi siempre de manera virulenta, sobre las calificaciones y/o 
clasificaciones que prácticamente todos aquellos que han reflexionado sobre el hu-
manismo desde las diferentes disciplinas del pensamiento (filósofos, antropólogos, 
etnógrafos, sociólogos, juristas, educadores y gobernantes) proponen y han propuesto 
para defenderlo o atacarlo. 

Simplificando e intentando unificar todas las corrientes proponemos como ejer-
cicio de síntesis la siguiente clasificación: 
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•	 Humanismo clásico. Se entiende como aquel donde el hombre es el centro 
de la humanidad

con Grecia empieza una nueva era en la historia de la humanidad, la era 
de nuestra cultura occidental. Mientras que la de los pueblos anteriores 
sólo ha influido indirectamente en ella, la cultura griega es su progenito-
ra directa. De ella se derivan, en gran parte, nuestra educación y nuestra 
pedagogía. (Posada, 2009, p. 138)

A grandes rasgos Posada en la publicación de la cátedra Otto Morales Benítez, Ot-
toniana, Humanismo, ejercicio dinámico del pensamiento sintetiza el humanismo clásico 
en ocho grandes ideas que publicitamos a continuación: 

El descubrimiento del valor humano, del hombre en sí, de la personali-
dad, independientemente de toda autoridad religiosa o política. El reco-
nocimiento de la razón autónoma, de la inteligencia crítica, liberada de 
dogmas o consideraciones externas. La creación del orden, del cosmos, 
tanto en la naturaleza como en la humanidad. La invención de la vida 
ciudadana, del Estado, de la organización política. La creación de la li-
bertad individual y política dentro de la ley y del Estado. (…) . El recono-
cimiento del valor decisivo de la educación en la vida social e individual. 
(Posada, 2009, p. 138)

•	 Humanismo exótico. Cuando América se incorpora, a partir del siglo XV a 
la hasta ese momento incuestionable concepción cultural europea, genera 
controversias que derivarán en:

movimientos intelectuales como el estructuralismo, el antihumanis-
mo y este humanismo exótico liderado por el antropólogo francés Levi 
Strauss que recogemos, pues nos señala que no era, para el pensador del 
viejo continente, posible que existiera una concepción del ser humano 
radicalmente diferente a al eurocentrista en la que se sustenta esta cla-
sificación, que no dudamos en señalar como descalificante. (Sociedad 
Académica Santanderista de Colombia, 2018, 21m7s)

Grandes figuras como el maestro Germán Arciniegas y el ensayista Otto Morales 
Benítez, así como el filósofo mexicano Leopoldo Zea, enfrentan la visión eurocentrista 
de la historia, la cuestionan y concentran su obra en unas reflexiones que con éxito in-
tentan reivindicar la visión de una América que al decir Arciniegas América era otra cosa, 
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Morales Benítez construye todo un libro que tituló Propuestas para examinar la historia 
con criterios indoamericanos publicado por Tercer Mundo en 1988, donde reivindica el 
americanismo y propone una tesis sobre el mestizaje. De Zea nos limitaremos a decir 
que sin duda es una de los grandes ideólogos de la filosofía latinoamericana intentan-
do explicar qué significa el ser humano en esta parte del mundo y además lo propone 
un proyecto educativo de liberación que consideramos vigente y acertado para el mo-
mento presente. Todos aquellos que pretendan ser orientadores y docentes/profeso-
res deberían abrevar en las fuentes de los pensadores reseñados.

•	 Humanismo aristocrático. Históricamente se sitúa en el siglo XVII en el cual 
la jerarquía está determinada por la cantidad de tierra que se concedía a una 
persona dada. Nace de las medidas de tierra dadas a un grupo de personas 
pertenecientes a la nobleza (duques, marqueses, condes y barones) quienes 
recaudando impuestos a los siervos ligados a dicha tierra detentaban el 
poder. 

•	 Humanismo burgués. Luego de la aristocracia llega por la ruta de la seda, 
que transformó al mundo por medio de un movimiento económico, 
protagonizado por quienes traen desde la China al occidente la seda. Llegan 
a Lyon donde se concentra una riqueza desafiante para la clase noble. Al 
crecer el comercio adquieren desestabilizante poder económico y buscan 
inicialmente títulos nobiliarios y por último el ejercicio del poder. Luis XI 
concede cargos a los burgueses lo que conducirá a la revolución del siglo XVIII.

•	 Humanismo democrático. Con la influencia del humanismo griego y el 
surgimiento de la democracia se concibe el humanismo democrático como la: 

capacitación moral de ciudadano para la práctica de las instituciones 
libres. Desde las etapas iniciales del proceso educativo hasta la cul-
minación en los estudios universitarios y … [técnicos], el Estado tiene 
obligación de velar porque se desarrollen en los niños y jóvenes los sen-
timientos de libertad, de responsabilidad y de solidaridad que son in-
dispensables para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los 
deberes que implica el régimen democrático. Idéntico propósito debe 
inspirar a cualquier obra de extensión cultural. (Prieto, 2015, p. 73)

•	 Humanismo social. Con la nueva concepción de humanismo liderada por el 
pensador humanista Otto Morales Benítez, se puede entender como una: 

concepción actual que repara en el fenómeno y en las circunstancias del 
hombre contemporáneo, cuida de preservar y de fortalecer sus valores 
esenciales, de corregir cuanto lo atormenta, aprisiona y desfigura y de 
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enaltecer la dignidad de su existencia, en el marco de un Estado Moder-
no y de una Sociedad Justa. (Posada, 2009, p. 140)

•	 Humanismo digital. El humanismo social se viste de digital integrando los 
avances tecnológicos de la llamada cuarta revolución industrial:

Hablar de humanismo digital, más que pertinente, es necesario cuando 
se vive la experiencia de formación virtual, pero sobre todo porque la era 
digital, es la que está haciendo realmente una comunidad global que 
implica desafíos que antes, desde lo local no eran siquiera imaginables. 
(Ramos, 2018, p. 56)

El humanismo digital tiene un íntimo, y este sí, indisoluble matrimonio con la 
tecnología, lo que nos lleva incluso al extremo de concebir la utopía de un humanismo 
universal, ya anunciado en los textos de Levi Strauss, por lo menos en el anhelo de ha-
cer menos profundas las asimetrías, pues este puede no reflejarse en el fortalecimien-
to de las cada vez más amenazadas democracias y libertades individuales, pero cada 
vez más integrado a los rincones de la mente de las comunidades. Allá en la intimidad 
del pensamiento cada ser humano de los que pueblan el planeta es un militante del 
humanismo universal soportado en lo digital.

La r-evolución digital ha provocado cambios en el ámbito social al surgir nuevas 
formas de comunidad que, mediante memes, caricaturas, aplicaciones como What-
sApp, Facebook, Instagram, Twitter, Tinder, YouTube, por medio de frases, imágenes y 
videos promueven la libre circulación de las ideas. Así mismo vemos una r-evolución 
en el proceso de aprendizaje donde la enseñanza se centra en el estudiante y cada vez 
con más frecuencia se convierte en una simbiosis entre lo que este le aporta al docen-
te/profesor y lo que él como mediador traduce. 

Sin análisis riguroso se afirma que la pandemia (2020-2022) produjo profundos 
cambios sociales. No compartimos esa tesis, estamos de acuerdo con la interpretación 
de que las excepcionales circunstancias que la humanidad tuvo que atravesar produ-
jeron como efecto que las herramientas y propuestas que estaban pensadas para de-
sarrollarse como uso social y apoyos educacionales, hoy se están aplicando a plenitud 
y nadie las cuestiona. 
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•	 Humanismo cuántico7. Se afianza en el cuestionamiento de las teorías físicas 
reinterpretando que la forma en la que pensábamos era la acertada para 
interpretar los componentes del universo que habitamos. El valor absoluto 
de las ideas expresadas por Newton; es decir los postulados que gobiernan 
la física mecánica (en donde todo debe ser medible) son complementados 
por las ideas inicialmente propuestas por Planck y descifradas por Einstein 
(Ley del efecto fotoeléctrico) que se verían posteriormente afianzadas por 
las ideas de Heisenberg (principio de incertidumbre) y Schödinger (paradoja 
del gato de Schödinger), solo por mencionar algunos, que desembocarían en 
reconocer la pertinencia incierta de lo que hoy intentamos estructurar en el 
campo de la física cuántica. 

El surgimiento de la física cuántica y todo lo que aporta al escudriñamiento del uni-
verso permite reconocer que todo lo conocido y medible hasta ahora por el ser humano 
es incierto y frágil. Las concepciones del universo que nos vemos obligados a aceptar hoy 
son meras interpretaciones que en últimas exacerban el convencimiento de que estamos 
inmersos en una insondable ignorancia de dimensiones equiparables a ese universo que 
decidimos explorar y que cada vez nos plantea más preguntas. El humanismo cuántico 
que proponemos reconoce esa ignorancia que posee el ser humano puesto que todo lo 
conocido puede cambiar de un momento a otro según como se le observe (efecto Comp-
ton8). Logra interpretar y asumir que la verdad no es absoluta y que se acepte ese hecho. 
Conduce al ser humano a asumir una posición de ‘tolerancia’ puesto que la realidad es 
cambiante ya que depende del observador llegando al punto de ser menos rígidos en las 
concepciones de cada ser humano frente a la realidad.

Educación, en evolución permanente 
hacia la apropiación del conocimiento

En la historia de la humanidad la educación enfrenta constantes cambios tradu-
cidos en modelos que buscan descifrar la mejor manera en la que el docente/profesor 
orienta al estudiante con el conocimiento y como el estudiante es capaz o no de asu-
mir ese reto de reflexionar y absorber o no el conocimiento que se le ha develado o 
sugerido. La educación está compuesta principalmente por el estudiante, el docente/
profesor y los contenidos procurando de esta manera una interacción “relación entre 
dos de estos tres elementos, dando al tercero el papel ajustado que debe tener y que, 
sin embargo, mantiene una cierta relación con los otros dos” (Ariño, 2010, p. 4). Repre-
sentado en la figura 4:
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a quien corresponde la responsabilidad de sostener el acto educativo, es 
decir de promoción del trabajo educativo del sujeto lo cual implica (tres) 
tareas fundamentales: a) provocar o movilizar el interés del alumno, y b) 
enseñar o traspasar los bienes culturales, proponiendo su apropiación y 
uso c) ser un mediador entre el alumno y los contenidos. (Ariño, 2010, p. 7)

Marino Ariño en su texto Teorías y paradigmas de la educación presenta las ideas de 
los pedagogos, el alemán Kerschensteiner y David G. Ryans quienes clasifican a los 

La relación base (profesor/alumno) es una relación abierta y se traduce en la peda-
gogía la cual cambia dependiendo el paradigma y momento histórico. En este triángulo 
pedagógico, el rol del docente/profesor es importante para el presente artículo ya que es:

 F I G U R A  4 .
Tr i á n g u l o  p e d a g ó g i c o  i n t e r a c t i v o 
Fuente: tomado de Ariño (2010, p. 4). 
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profesores según la forma de ser y según el estilo de enseñar de la siguiente manera, 
(Ariño, 2010, pp. 10-11):

1. Según su forma de ser:
a. Profesores solícitos: son paternalistas, predominan en ellos los 

motivos maternales, son tímidos de carácter, hacen ellos las actividades 
en lugar de dejarlas hacer a los alumnos.

b. Profesores indolentes: no participan ni se comprometen en la tarea 
educativa; dejan hacer a los alumnos, no corrigen, no median en el 
aprendizaje.

c. Profesores ponderados: saben conjugar la disciplina con la libertad, 
según las circunstancias. Tienen autoridad ante los alumnos.

d. Profesores natos: tienen un tacto especial para adaptarse en cada 
momento a las necesidades, situaciones y características de los 
alumnos; viven su labor de educadores con entusiasmo; disfrutan en 
clase y en su relación con los alumnos.

2. Según el estilo de enseñar
a. Estilo democrático: este tipo de profesor es flexible, se adapta 

con facilidad y tiene habilidad para crear y mantener relaciones 
interpersonales positivas con los alumnos. No intenta dominar las 
opiniones ni las conductas de los alumnos.

b. Estilo autocrático: este tipo de profesor crea un ambiente tal en el aula 
que las opiniones y conductas de los alumnos son dominadas por él. 
La dirección en la comunicación es vertical y unidireccional. Los roles y 
objetivos que debe conseguir el alumno los determina el profesor.

Es importante considerar que a lo largo de la historia se han generado paradigmas 
educativos. Destacamos los que aplican en la edad industrial y digital didácticamen-
te expresados por Jeffrey Sachs y que integramos a nuestra reflexión pues los com-
partimos: 

•	 Paradigma conductista: surge en la edad industrial donde el estudiante 
adquiere el conocimiento por medio de “una serie de respuestas técnicas, 
que constituyen un instrumental apto para producir cambios deseables en 
el comportamiento de los hombres y ejercer así un control eficaz sobre esos 
comportamientos” (Braunstein et al., 1994, p. 262). El modelo educativo se 
basaba en el principio de una cinta transportadora donde los estudiantes 
reciben el mismo patrón de conocimiento preparando a las personas para 
realizar tareas rutinarias.

Las principales características son “aprende(r) asociando estímulos con respuestas; 
el aprendizaje está en función del entorno; el aprendizaje no es duradero, 
necesita ser reforzado; y el aprendizaje es memorístico, repetitivo, mecánico y 
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responde a estímulos” (Leiva, 2005, p. 68). Esto para que el estudiante sea capaz 
de tener dominio del conocimiento y habilidades, centrando los esfuerzos en los 
productos del aprendizaje y no en los procesos de aprendizaje.
Un ejemplo es la introducción del modelo lancasteriano introducido por el gran 
civilista arquitecto de la nación Francisco de Paula Santander en el periodo de 
la Gran Colombia por medio “(d)el mantenimiento del orden y de la disciplina, 
a través del cual los estudiantes, bajo la dirección de un […] (docente/profesor), 
seguían un curso de instrucción mutua” (Sánchez, 2007, p. 98). En últimas se 
puede entender a la educación no como ejercicio pedagógico sino instructivo.
•	 Paradigma cognitivo: surge como consecuencia del tránsito desde la edad 

industrial a la digital donde la educación se concentra en el “aprendizaje 
mediante una investigación que se sumerge en la psique del individuo en 
busca de respuestas” (Hernández, 1998, p. 132). Es decir que lo que el docente/
profesor en últimas busca es que el estudiante encuentre en el conocimiento 
“un sentido y un valor funcional para aprenderlos” (Hernández, 1998, p. 133). 

La tarea del docente/profesor es llevar al estudiante del cuadrante 1.1 al cuadrante 
3.3 (ver figura 5) para que el “(estudiante) desarrolle su potencialidad cognitiv(o) 
y se convierta en un aprendiz estratégico” (Hernández, 1998). Es decir, que en 
el desarrollo curricular debe tenerse como propósito principalísimo que al 
estudiante el docente/profesor lo conduzca a desarrollar como competencia 
blanda la capacidad y curiosidad para autoaprender y generar en él la seguridad 
de que será capaz de identificar y solucionar problemas de manera independiente.
•	 Paradigma ecológico: igual que el paradigma anterior se encuentra entre 

los cambios de edad tecnológica. Sin embargo, su influencia tiene que ver 
en mayor parte con los fenómenos ecológicos y/o ambientales. El profesor 
Urie Bronfenbrenner en su libro The ecology of human development, experiments 
by nature and desing habla de un modelo ecológico donde unos dependen de 
otros y por ello es importante una sinergia de todos los involucrados. En este 
sentido el paradigma ecológico contempla a los actores ya sean personas 
u organizaciones que constituyen el microsistema, el mesosistema, el 
exosistema y el macrosistema que buscan un fin en común en el contexto 
social en el que se encuentre. Choque, tomando las ideas presentadas 
por Bronfenbrenner (1979), define las partes en cómo está organizado el 
paradigma ecológico y lo condensa como se muestra en la figura 6 de la 
siguiente manera: 
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•	 El microsistema: “se refiere al entorno inmediato de cada individuo y se lo 
considera como la interrelación de dos contextos simples. Es un escenario 
concreto que comprende un entorno físico, emocional y de interrelaciones 
que se dan entre las personas” (Bronfenbrenner, 1979, p. 22).

•	 El mesosistema: “amplía las interrelaciones de contextos admitiendo más 
de dos entornos interrelacionados en los que la persona vive y participa. 
Está conformado por los otros entornos inmediatos donde la persona 
interactúa” (Bronfenbrenner, 1979, p. 221).

•	 El exosistema: “se refiere a los diferentes entornos que influencian sobre 
la escuela y en los que el estudiante no participa directamente, pero de los 
que recibe su influencia. Aquí encontramos a la política educativa local, 
al trabajo en el cual su familia participa activamente, la influencia de los 
medios de comunicación local, la organización de la comunidad, etc.” 
(Bronfenbrenner, 1979, p. 235).

 F I G U R A  5 .
D i m e n s i o n e s  y  t i p o  d e  a p r e n d i z a j e 
Fuente: tomado de Hernández (1998, p. 139).
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Desde este paradigma el docente/profesor se encuentra en el microsistema como 
una de las fuentes de mayor influencia para que el estudiante adquiera el conocimien-
to. Sin embargo, no es la única fuente para construir una base de conocimiento.

•	 Paradigma constructivista: es uno de los paradigmas más recientes donde 
el rol o papel del estudiante es considerado como lo más importante:

•	 El macrosistema: “está conformado por los factores tecnológicos y de 
comunicación, factores filosóficos, religiosos y éticos, factores psicológicos, 
sociales y familiares, factores culturales y estilos de vida, factores políticos, 
administrativos y legales, factores económicos y laborales y factores 
biológicos y de salud. Estos factores actúan a nivel macro, a nivel país. 
En el macrosistema se encuentra constituido el sistema educativo” 
(Bronfenbrenner, 1979, p. 256).

 F I G U R A  6 .
Ec o s i s t e m a  e d u c a t i v o
Fuente: tomado de Choque (2009, p. 3).
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La posición constructivista (se puede resumir) en tres puntos: 1) El apren-
dizaje sucede siempre como resultado de nuestras interacciones con el 
contexto. 2) El estímulo para aprender viene de un conflicto cognitivo 
interno y personal. 3) El conocimiento se genera socialmente, a través de 
poner a prueba nuestras propias representaciones con las de los demás. 
(Alarcón, 2000, pp. 86-87)

El docente/profesor debe entender al estudiante y descifrar cómo puede aportar 
o guiar al estudiante por el camino que más favorezca sus fortalezas.

•	 Paradigma del conectivismo: surge en pleno siglo XXI en la edad 
digital integrando las emergentes teorías del caos, redes, incertidumbre, 
“complejidad y autoorganización, el aprendizaje se concibe como un 
proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de elementos centrales 
cambiantes que no están por completo bajo control del individuo” (Siemens, 
2004, p. 6). El conectivismo reconoce la capacidad de las nuevas tecnologías y 
el aporte de esta a la sociedad.

El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nue-
vas herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la con-
cepción misma de lo que significa aprender. El conectivismo provee una 
mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que 
los aprendices florezcan en una era digital. (Siemens, 2004, p. 9)

Alfabetización de la educación 
continuada en la edad digital

En este acápite intentamos entrelazar las reflexiones acerca del nativo y/o mi-
grante digital con el omnipresente algoritmo que nos obliga a enfatizar los desafíos 
que ese encadenamiento nos impone para lograr el ejercicio del pensamiento crítico 
en los estudiantes. 

Nativo y migrante digital

Los humanos a través del tiempo clasificamos los fenómenos para facilitar la 
comprensión, esto ha llevado que cada generación tenga algún tipo de nominación 
en este caso:
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El término “nativo digital”, acunado por Mark Prensky (2001, 2005) for-
ma parte ya del imaginario colectivo de nuestra sociedad, al designar a 
aquellos grupos poblacionales (esencialmente jóvenes y adolescentes) 
que han crecido en un marco tecnológico digital (ordenadores, Internet, 
teléfonos móviles, MP3...) y cuyos usos y habilidades en relación con es-
tos medios está completamente naturalizado. (Gértrudix, 2009, p. 3)

Hemos coincidido en nuestros estudios con la visión crítica que afirma que las 
competencias tecnológicas y digitales no son iguales en una generación. Es por esto 
por lo que en proyectos como Questioning the net generation: a collaborative project in 
Australian higher education publicado por Australasian Society for Computers in Lear-
ning in Tertiary Education Conference se cuestionan la existencia de los nativos di-
gitales y de sus características. En estas investigaciones se hace una revisión sobre 
diferentes supuestos que han afirmado hasta ahora acerca de los nativos digitales y 
que han sido reiterados por las universidades de Cataluña y Barcelona en el siguien-
te sentido:

El primero de los supuestos cuestionados es el de que todos los estu-
diantes de primer año de la universidad son parte de la generación di-
gital. Otro de los supuestos es que los estudiantes universitarios tienen 
un conocimiento sofisticado y un alto grado de competencia sobre las 
TIC, a la vez que los profesores son analfabetos digitales y tienen grandes 
dificultades para adquirir ciertas habilidades procedentes de los nativos 
digitales. Y el último supuesto que ponen en duda es el hecho de que los 
estudiantes universitarios utilicen las TIC en contextos informales justi-
fica que también las utilizan en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
(Kennedy, et al., 2006, p. 414)

El migrante digital hace referencia a una situación temporal en que el individuo 
se hace parte o se integra a la vida social, que en la actualidad está ligada en altísimo 
porcentaje al manejo de componentes tecnológicos que debe conocer este migrante, 
suficientemente para interactuar en el mundo actual:

Las experiencias van conformando un acervo de saber, a partir y desde 
el cual, los sujetos se van integrando a nuevas situaciones que se le pre-
sentan. Es desde esas experiencias que el sujeto va construyendo nuevos 
aprendizajes, nuevos esquemas que le permiten ubicarse ante la nove-
dad, incorporándola de manera significativa en función de esquemas y 
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conocimientos previos. […]. Para ello se requiere indagar acerca de te-
máticas que se relacionan con las disposiciones necesarias que deben 
tener y/o construir los alumnos para aprender a través de los dispositivos 
virtuales. (Gómez y Montero Caicedo, 2015, p. 96)

Una vez analizados los conceptos de nativo y migrante digital, podemos concluir 
que la relación con la tecnología no es exclusiva de una generación sino de cualquiera 
que tenga voluntad de aprender, deseo de ser protagonista de una era vertiginosa muy 
exigente en la apropiación de conocimiento y nuevas tecnologías para poder ser parte 
de ella.

El algoritmo

De manera imperativa el algoritmo es y será el ambiente en que la educación 
debe interactuar para mantener no solo su pertinencia sino además su utilidad. Si bien 
aún no es el anunciado metaverso, sí habita en un mundo basado en la tecnología que 
permite la asistencia remota y el apoyo de la virtualidad. Acelera el posicionamiento 
y aceptación de la formación ciento por ciento remota y/o virtual. Por tal motivo, es 
importante que el estudiante tenga conciencia de que gran parte de sus interacciones 
están gobernadas por un algoritmo. Vital reconocer qué es un algoritmo, puesto que 
está en la base de todo este nuevo paradigma. 

El “… algoritmo es un método para resolver un problema” (Aguilar, 2008, p. 64) e 
históricamente el “…algoritmo proviene […] de Mohammed al-KhoWârizmi, matemá-
tico persa que vivió durante el siglo IX” (Aguilar, 2008, p. 64). Con el avance tecnológico 
el algoritmo se ha convertido en la pieza fundamental que apuntala el desarrollo de 
la Inteligencia Artificial y de los sistemas inteligentes que según Russell y Norvig se 
clasifican en los que actúan como humanos; piensan como humanos; los que piensan 
racionalmente o actúan racionalmente. 

Un ejemplo para entender un poco al algoritmo son las búsquedas que a diario cada 
uno de nosotros hace en redes sociales o navegadores como Google, el cual alimenta las 
bases de datos y como consecuencia cada vez que volvemos a interactuar nos direcciona 
o trae sugerencias de temas políticos, sociales, educativos, de compras, intereses dentro 
del ocio, los cuales son afines a las búsquedas efectuadas y desde allí en muchos casos 
construyen artificialmente nuestros gustos. Esto lleva a que el algoritmo sea capaz de 
proveernos información sin que la solicitemos o sin que nos demos cuenta, dificultando 
la construcción de un ‘pensamiento crítico’, pues imperceptiblemente direcciona nues-
tro entendimiento al proponernos acceso a determinados temas que se encuentran en 
esa biblioteca circular aparentemente infinita de información.
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Pensamiento crítico

El pensamiento es un concepto que llega a generar controversia y confusión pues-
to que desde cualquier campo del conocimiento que se observe (humanismo cuán-
tico) su definición cambia o adquiere elementos nuevos. Autores como Paul, Binker, 
Martin, Vetrano y Kreklau consideran por un lado que: 

muchas personas, entre ellas los profesores y los propios alumnos, tie-
nen algunas nociones de lo que es el pensamiento crítico; algunos pien-
san que es algo negativo, como hacer un juicio, o la capacidad de opinar 
o manifestar un punto de vista personal, sea o no fundamentado, o bien 
una actitud contestataria y de oposición sistemática. (Aymes, 2012, p. 43)

Mientras que otros autores lo consideran como “la noción vaga de que se refiere a 
un «pensamiento lógico» o un «buen pensamiento»” (Aymes, 2012, p. 43). Finalmente, 
el pensamiento crítico es un concepto que es incierto y ambiguo, que para el caso de 
este artículo se considera al pensamiento crítico como un ejercicio propio del ser hu-
mano marcado por la lógica y la filosofía propia de cada uno. El pensamiento crítico 
“se caracteriza por manejar, dominar las ideas. Su principal función no es generar ideas 
sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se entiende, se procesa y se comunica 
mediante los otros tipos de pensamiento (verbal, matemático, lógico, etcétera.)” (Ay-
mes, 2012, p. 44).

Fancione en su libro Critical thinking: a statement of expert consensus for purposes of 
educational assessment and instruction asigna al pensamiento crítico las siguientes ca-
racterísticas:

Curiosidad por un amplio rango de asuntos. Preocupación por estar y 
permanecer bien informado. Confianza en el proceso de indagación ra-
zonada. Confianza en las propias habilidades para razonar. Mente abier-
ta para considerar puntos de vista divergentes al propio. Flexibilidad 
para considerar alternativas y opiniones. Comprensión de las opiniones 
de otra gente. Justa imparcialidad en valorar razonamientos. Honesti-
dad para encarar los propios prejuicios, estereotipos, tendencias ego-
céntricas o sociocéntricas. Claridad en el planteamiento de preguntas o 
preocupaciones. Minuciosidad en la búsqueda de información relevan-
te. Sensatez en la selección y aplicación de criterios. Cuidado en centrar 
la atención en la preocupación más próxima. Persistencia ante las difi-
cultades (Fancione, 1990, p. 100).
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La construcción de pensamiento crítico en la población de las instituciones de 
educación superior tiene que concebirse teniendo plena conciencia de que inevita-
blemente estará influenciada por la presencia del algoritmo en el ambiente digital, 
que casi que imperceptiblemente condiciona formas de pensar en el estudiante y ello 
magnifica el desafío del docente/profesor para lograr transmitir al educando las bon-
dades de incorporar a su formación y luego a su ejercicio profesional las herramientas 
que puede llegar a facilitarle el ejercicio del mencionado pensamiento crítico. 

  C O N C L U S I O N E S
Las ideas propuestas en el presente artículo intentan referenciar algunos de los 

cambios que transforman a la educación para que intente adecuarse a las necesidades 
de los estudiantes, como se evidenció en el análisis histórico de la pedagogía educati-
va y los paradigmas presentados en acápites anteriores. 

Los docentes/profesores deben adquirir competencias que les permitan transmitir 
sus enseñanzas apoyados en las cambiantes tecnologías y la evolución en la forma de 
entender el humanismo. Los avances tecnológicos transforman el modo en que nos rela-
cionamos en sociedad. La pandemia no transformó ninguna conducta; fue sí, sin duda, 
un detonante para que reflexionáramos sobre la posibilidad de cambiar paradigmas que 
considerábamos inamovibles. Nos permitió y obligó a reflexionar sobre el hecho de que 
la humanidad estará, como lo propuso el efecto fotoeléctrico de Einstein, en el mismo 
momento transitando dentro del humanismo digital y el humanismo cuántico. 

El docente/profesor debe enfrentar la desafiante tarea de orientar al estudiante 
para que fortalezca desde sus capacidades cognitivas su crecimiento como ser humano. 
Orientar al estudiante para que equilibre la importancia del sugerente frío mundo tec-
nológico con el cálido y difícil contacto humano. Complejo desafío en esta edad tecno-
lógica propuesta por Sachs recogida en acápite anterior en la que estamos sumergidos.

Es importante como docente/profesor ser una guía para que el estudiante no se 
pierda en el gran catálogo virtual gobernado por algoritmos cada vez más indepen-
dientes, es principalísimo que podamos ser capaces de proporcionar elementos que le 
suministren al estudiante una forma y una estructura en donde él mismo sea capaz de 
navegar por la biblioteca digital con sus propios criterios, sin dejar de lado el desarro-
llo de las competencias blandas9. En decir, el estudiante debe ser capaz de llegar a la 
información que busca para alimentar su vocación y sustentar su competencia en una 
determinada materia sin perderse del camino que recorre en la multitud de senderos 
propuestos por la algorítmica biblioteca. El educador tiene como misión resolver las 
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dudas que se presenten en el camino, todo en el marco de la verdadera sinergia entre 
docente/profesor, estudiante e internet.

Se afirma en este artículo que el nativo digital no existe. “Existe sí, un estudiante 
habitante del mundo digital al cual el docente/profesor tiene que intentar liberar del 
algoritmo que lo atrapa y lo vuelve prisionero de lo que suministran en doble vía las 
redes sociales como consecuencia de sus búsquedas, lo que le dificulta desarrollar y 
ejercer el pensamiento crítico” (Olano, 2022, párr. 5). El docente/profesor debe enten-
der su rol como mediador entre la epidemia de información (infodemia) y la vocación 
de cada uno de sus estudiantes que él debe ayudarle a descifrar y afianzar.
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  R E S U M E N

La formación de enfermeras(os) indudablemente exige procesos de enseñan-
za-aprendizaje presenciales, que no pueden ser reemplazados por otras al-
ternativas. Sin embargo, la estrategia de ambientes híbridos: presencialidad 

combinada con el uso de la tecnología optimiza ambos ambientes, permitiendo la 
construcción significativa del conocimiento y la exploración de nuevos modelos de 
enseñanza-aprendizaje. Con el propósito de determinar los elementos que conforman 
un ambiente híbrido de aprendizaje para la formación de profesionales de Enferme-
ría, se describen las experiencias vividas en el entorno educativo durante la pandemia 
por el Covid-19, en la enseñanza del cuidado de enfermería dirigido a la familia, las 
personas, la comunidad, el entorno y de la investigación formativa del Programa de 
Enfermería de la Fundación Universitaria del Área Andina, consolidadas a través de la 
metodología “sistematización de experiencias”, cuyo ejercicio educativo fue el centro 
de la reflexión crítica. La narrativa y la entrevista fueron las técnicas utilizadas y se acu-
dió a la guía operativa para sistematizar la experiencia de Óscar Jara en cinco tiempos. 
Las matrices de registro de datos y la línea del tiempo fueron los instrumentos utiliza-
dos para la recolección de la información.

Los resultados evidencian que el acceso al conocimiento de estudiantes y profe-
sores es permitido sincrónica y asincrónicamente, dinamiza el aprendizaje individual 
y colectivo, reconociendo el aula de clase como escenario por excelencia para la so-
cialización y la construcción del conocimiento. En conclusión, los ambientes híbridos 
transforman y amplían la manera de enseñar y aprender y modifica la relación profe-
sor-estudiante, convirtiéndose en alternativa más incluyente y democrática en la cons-
trucción del conocimiento.

Palabras clave: aprendizaje, aprendizaje híbrido, construccionismo social, for-
mación profesional.

  I N T RO D U C C I Ó N

Las formas de enseñar y aprender deben responder a las demandas contempo-
ráneas, cuando los espacios y tiempos de aprendizaje se vieron afectados por la 
pandemia causada por el virus SARS-CoV-2, covid-19, exigiendo la integración de 

los ambientes presenciales con las tecnologías, el desarrollo de soportes móviles y las 
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conexiones inalámbricas. Esta combinación de la presencialidad con recursos digita-
les, denominada modalidad híbrida, surge a partir del uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TIC), representa un soporte enriquecedor para el apren-
dizaje del estudiante y cambia la concepción de los procesos enseñanza-aprendizaje, 
lo cual reclama especial atención en la selección, uso y evaluación de los recursos tec-
nológicos del aprendizaje centrado en el estudiante y obliga al profesor a resignificar y 
reaprender la vinculación de los recursos digitales con la presencialidad como estrate-
gia alternativa para optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El aprendizaje híbrido o aprendizaje combinado se apoya en teorías construc-
tivistas en las cuales la interacción entre estudiantes y profesores es reconocida. Al 
respecto, Piaget, citado por Saldarriaga-Zambrano et al. (2016), plantea que el cono-
cimiento se construye y reorganiza a partir de los conocimientos y experiencias pre-
vias. Este capítulo expone el marco teórico desde los postulados del construccionismo 
social de Gergen et al. (2007). El desarrollo del marco conceptual incluye los elemen-
tos esenciales de los ambientes híbridos de aprendizaje, la conceptualización sobre la 
sistematización de experiencias, así como lo que significa la disciplina profesional de 
enfermería y la práctica formativa de sus profesionales. Por su parte, el marco meto-
dológico presenta la descripción de la sistematización de experiencias, las técnicas e 
instrumentos y los hallazgos que muestran el punto de partida, las preguntas iniciales 
y la recuperación del proceso vivido, obtenidos a través del registro y análisis de la in-
formación obtenida en los escenarios de alternancia desarrollados en el transcurso de 
la pandemia, para finalmente presentar los resultados y las conclusiones.

Según la Fundación Universitaria del Área Andina, la alternancia impuesta por la 
pandemia ocasionada por el covid-19 se implementó a partir del modelo de alternan-
cia Areandina (Reyes, 2021) y, para hacerlo, contempló el ingreso a laboratorios, talle-
res y a las asignaturas que demandan presencialidad, cumpliendo las orientaciones 
gubernamentales, además de las estipuladas en el manual de bioseguridad de la ins-
titución y los manuales derivados, de acuerdo con las especificidades de las prácticas 
del Programa de Enfermería. De esta forma, se adelantaron procesos caracterizados 
por los elementos propios de los aprendizajes en ambientes híbridos.

Con la estrategia, los beneficios aportados a la comunidad universitaria se vieron 
reflejados en la gestión del conocimiento, y el aprendizaje se evidenció en la prácti-
ca profesional y la aplicación de herramientas virtuales que permitieron el acceso al 
conocimiento de los actores educativos comprometidos, a pesar de las barreras tem-
porales y espaciales. El presente estudio muestra la importancia de la utilización de 
ambientes híbridos constituidos por dos elementos diferenciados, que se entrecruzan 
y cuyo resultado es inseparable: la presencialidad, que incluye el trabajo autónomo; 
y la tecnología, modalidad que permite la continuidad, flexibiliza y optimiza la cons-
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trucción colectiva e individual del conocimiento y actúa como puente para disminuir 
las barreras de acceso a la educación.

El principal objetivo planteado para el avance de esta pesquisa fue determinar 
los elementos que conforman un ambiente híbrido de aprendizaje y contribuyen a la 
construcción de un modelo de enseñanza-aprendizaje para la formación de profesio-
nales de enfermería en la Fundación Universitaria del Área Andina sede Bogotá. Por 
lo tanto, se formularon dos objetivos específicos: 1) identificar los elementos presen-
tes en el proceso enseñanza-aprendizaje en ambientes presenciales y no presenciales 
que favorecen positivamente la formación profesional de enfermeras(os) y 2) describir 
las experiencias utilizadas en el entorno educativo para la enseñanza del cuidado de 
enfermería dirigido a la familia, las personas, la comunidad, el entorno y de la investi-
gación formativa del Programa de Enfermería de la Fundación Universitaria del Área 
Andina en ambientes presenciales y no presenciales.

  M A RC O  T E Ó R I C O
Estudio desarrollado desde el enfoque teórico del construccionismo social, enten-

dido como la creación del conocimiento compartido socialmente, que explica cómo se 
construye la realidad social y el conocimiento desde los sujetos, en donde sobresale la 
calidad reflexiva del investigador, la importancia del lenguaje y las relaciones sociales 
para la construcción del conocimiento (Gergen et al., 2007).

Construccionismo social

El conocimiento implica una relación entre un sujeto y un objeto y desde la pers-
pectiva de la construcción social, para Schutz y Luckmann (2009), surge de la inte-
rrelación compartida y condicionada por otros. Cada realidad es el resultado de una 
construcción social realizada por un grupo o una comunidad que comparte ideas, opi-
niones, creencias y percepciones de un mismo fenómeno (Berger et al., 2001). Así, el 
mundo de la vida cotidiana como realidad social posee significados construidos en 
la interacción del sujeto con sus semejantes y con el entorno en el que nace, vive, se 
desarrolla y envejece. En la medida en que surgen socialmente significados se con-
solida un acervo social de conocimiento materializado en símbolos y lenguaje, y es a 
partir de cada nueva situación vivida como se construye nuevo conocimiento (Schutz 
y Luckmann, 2009).
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Una de las particularidades de dicho acervo de conocimiento es la forma en la que 
se distribuye socialmente, desde estar o no informado de un fenómeno hasta el cono-
cimiento especializado del mismo. Este elemento estructura la sociedad, explica las 
acciones del sujeto en su vida cotidiana y, por tanto, permite comprender los diversos 
roles y desigualdades sociales (Schutz y Luckmann, 2009).

En el mismo sentido, una de las expresiones del constructivismo, el denominado 
construccionismo social de Gergen (1996), concibe al sujeto, esencialmente, como una 
construcción social que desempeña un rol legitimado por otros o por una comunidad; 
por ejemplo, el ser estudiante, profesor o carpintero. Esta corriente señala: “las formas 
que toma el conocimiento de la realidad están determinadas por la influencia que ejer-
cen las estructuras sociales e ideológicas dominantes sobre las formas de pensar de los 
sujetos” (López-Silva, 2013, p.12), lo cual da como resultado significados que se manifies-
tan a través del lenguaje, caracterizado por la representación simbólica de la realidad de 
la vida cotidiana (Berger et al., 2001). Tal realidad cambia o se valida a partir de procesos 
sociales ocurridos en la interacción mediante la comunicación entre los sujetos. En con-
secuencia, la realidad no es única, es cambiante y está en continua negociación.

Para el constructivismo social el conocimiento surge de la interacción de las ac-
ciones humanas y su entorno: la familia, la escuela, la iglesia, el vecindario y las insti-
tuciones, entre otras instancias. De este modo, se crean significados que identifican 
la estructura del sujeto que conoce, quien participa de forma activa en la construc-
ción de la realidad (López-Silva, 2013). Desde su visión construccionista, Gergen et al. 
(2007) propone enfatizar en la construcción colectiva del conocimiento, concebir la 
objetividad como un logro relacional y el lenguaje en tanto medio que construye las 
verdades e invita a transformar los procesos pedagógicos tradicionales individualistas 
en prácticas pedagógicas que conciban la construcción del conocimiento bajo el faro 
comunitario (Gergen et al., 2007), como alternativa para avanzar en la aprehensión de 
la realidad, sin desconocer las contribuciones de las prácticas tradicionales.

Bajo la perspectiva anterior, siguen vigentes las orientaciones de Vygotsky sobre la 
educación, cuando enfatiza en la relación entre el estudiante y el profesor (Bermúdez 
Morris et al., 2016). En este sentido, en la actualidad se examina la necesidad de pedago-
gías colaborativas que cambien las relaciones jerárquicas por diálogos más productivos 
e igualitarios hacia reconocer la capacidad y el posicionamiento discursivo del estudian-
te, fomentar su creatividad e innovación en las aulas de clase, como participante activo 
en la construcción del mundo, juntamente con el profesor (Gergen, 2007).

En ello, se abordan los roles de los actores del proceso enseñanza-aprendizaje, a 
partir del desempeño participativo y colaborativo de los estudiantes y el de orientador 
del profesor, elementos indispensables para la construcción del conocimiento, desde sus 
propias realidades, en correspondencia con lo expuesto por Ruiz et al. (2020), quienes 
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plantean que la transformación de la realidad es construida en espacios más democrá-
ticos y participativos. Entonces, el estudiante requiere acompañamiento de profesores 
innovadores, contextualizados, suficientemente capacitados e interesados en la forma-
ción de profesionales competentes para responder a las exigencias de la fuerza laboral 
futura en el marco de las políticas educativas tanto globales como nacionales.

  M A RC O  C O N C E P T UA L
En este apartado se exponen las características y elementos de los ambientes hí-

bridos de aprendizaje, la conceptualización de la sistematización de experiencias, la 
disciplina profesional de enfermería y los elementos de lo que representa la práctica 
formativa del profesional de enfermería.

Ambientes híbridos de aprendizaje

Para definir ambientes de aprendizaje se hace necesario reconocer el significado 
de ambiente educativo, como el espacio destinado a la construcción de conocimiento 
que se realiza de forma permanente en la relación de los seres humanos con el medio 
en donde se transforman, precisamente a través del desarrollo del conocimiento, las 
capacidades, competencias, habilidades y valores, en condiciones favorables y dinámi-
cas, posibilitando el proceso educativo para el alcance de los objetivos propuestos en 
la formación profesional (Gómez, 2011) en este caso, de la enfermera(o).

De otra parte, las condiciones contemporáneas y los cambios sociodemográ-
ficos, políticos, culturales, económicos y culturales han influido para que los esce-
narios académicos se modifiquen y tengan mayor alcance, de tal manera que las 
modalidades presenciales y no presenciales son parte de las nuevas propuestas for-
mativas. De ahí que el concepto de ambiente híbrido se plantea como posibilidad con-
tinua y flexible en el proceso enseñanza-aprendizaje, en la cual no solo los espacios 
de la presencialidad y no presencialidad son importantes, sino también el tiempo 
definido como sincrónico y asincrónico toma un importante valor (Osorio y Duart, 
2011) en la construcción del conocimiento.

Con lo dicho, los ambientes híbridos de aprendizaje, entendidos como la conver-
gencia del aprendizaje cara a cara, el uso de recursos tecnológicos y el trabajo autó-
nomo (figura 1), no solo integran espacios y tiempos, sino además fortalecen la inte-
racción de estudiantes y profesores y el aprovechamiento de los diferentes recursos 
materiales, tecnológicos, interactivos y culturales, sean estos presenciales o no presen-
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ciales. Asimismo, un ambiente híbrido dinamiza el aprendizaje estructurado y dismi-
nuye las barreras de acceso a la educación, cuando se dispone de profesores capacita-
dos y de recursos digitales suficientes (Gómez, 2011).

 F I G U R A  1 .
A m b i e n t e  h í b r i d o  d e  a p r e n d i z a j e
Fuente: adaptado de la figura Espacios y tiempos del ambiente de aprendizaje (Gómez, 2011, p. 37).

La sistematización de experiencias

Es definida como la obtención de aprendizajes críticos de las experiencias me-
diante su clasificación, ordenamiento y reconstrucción, concibiendo como experien-
cias los procesos complejos en donde intervienen diferentes factores en interacción 
para la búsqueda y comprensión de sus enseñanzas. Básicamente, para Jara (2020), 
el proceso de sistematizar experiencias se lleva a cabo mediante las siguientes fases:

1. Ordenar y reconstruir el proceso vivido.
2. Realizar una interpretación crítica de este proceso.
3. Extraer aprendizajes compartidos.

La disciplina profesional de enfermería

Es el estudio sistemático del área de enfermería, como ciencia humanística, en 
donde se relacionan el cuidado, la salud y el bienestar, que engloban los resultados de 
la investigación y el conocimiento de la enfermería para la práctica, sustentado en la 
historia, la filosofía, la práctica pasada y el sentido común para el desarrollo del cono-
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cimiento (Durán de Villalobos, 2002). El conocimiento de enfermería evoluciona inde-
pendiente e individualmente en la forma como interpreta el cuidado y la salud, acorde 
con los postulados de las diversas teorías de enfermería (Fawcett, 2000).

La práctica formativa del 
profesional de enfermería

Dicha práctica constituye el proceso desarrollado en diferentes espacios: aula, la-
boratorio, campo de práctica (clínico, comunitario y otros) o en situaciones de salud 
real, caracterizados por la relación, interrelación y transrelación entre docentes, estu-
diantes, sujetos de cuidado, otros profesionales y personas involucradas en el proceso, 
centrada en la construcción y aplicación del conocimiento con aprendizajes comparti-
dos (Flórez-Gutiérrez et al., 2017; Tejada et al., 2019).

  M E TO D O LO G Í A

Enfoque y descripción del trabajo

Este trabajo se desarrolla desde la perspectiva del construccionismo social, con 
enfoque cualitativo, en el cual se describen las experiencias de proyectos de investiga-
ción formativa, asignaturas disciplinares y de formación para la investigación desarro-
llados por las autoras, cuyos resultados obtenidos se consolidan a través de la metodo-
logía sistematización de experiencias, como reflexión crítica sobre y desde la práctica.

La sistematización de experiencias surge de la Investigación Acción Participa-
ción (IAP), con el fin de resaltar las experiencias e integrar los productos y resultados 
del trabajo y las investigaciones con la sociedad. Es entendida como una corriente 
crítica del pensamiento social (Jara, 2006), consistente en orientar el ordenamiento, 
la reconstrucción e interpretación crítica de lo obtenido de las propias experiencias, 
para cualificarlas y divulgarlas. El método utilizado es el inductivo, pues a partir de 
los significados de las experiencias se construye el conocimiento. Acá se conciben las 
experiencias como procesos históricos complejos en los cuales intervienen diferentes 
actores, de tal manera que se entiende e interpreta como consecuencia de reconstruir 
y ordenar los distintos elementos subjetivos y objetivos involucrados en los procesos 
vividos (Jara, 1994).
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En la disciplina de enfermería, esta metodología permite la construcción del cono-
cimiento a partir de la interacción de los participantes del proceso enseñanza-aprendiza-
je para formar a las enfermeras(os) profesionales, en función de sus vivencias y saberes.

  P RO C E D I M I E N TO
Este trabajo contempló los pasos, denominados como tiempos por Óscar Jara Ho-

lliday (1994), de la guía operativa para sistematizar experiencias, que incluye:

1. Punto de partida: constituido por los registros de las experiencias, utilizando 
los ambientes presencial y virtual. 

2. Preguntas iniciales: se formulan las preguntas ¿cuáles son las experiencias que 
queremos sistematizar?, ¿qué aspectos centrales nos interesa sistematizar de 
esas experiencias?, ¿para qué queremos hacer esta sistematización?

3. Recuperación del proceso vivido: consiste en organizar las experiencias, 
tomando como base los registros.

4. Reflexión de fondo: es la interpretación crítica y el análisis de los registros, 
teniendo en cuenta lo individual y colectivo para comprender y confrontar las 
experiencias con otras experiencias y las teorías.

5. Punto de llegada: conformado por las conclusiones del proceso, que a la 
vez pueden servir de puntos de partida para experiencias futuras. De igual 
manera incluye la proyección y el desarrollo de productos de comunicación 
sobre las experiencias.

  PA RT I C I PA N T E S
La muestra estuvo conformada por profesores y estudiantes del Programa de En-

fermería de la Fundación Universitaria del Área Andina sede Bogotá, orientadores de 
las asignaturas Fundamentos de Investigación, Investigación Cuantitativa, Investiga-
ción Cualitativa, Cuidado de Enfermería a la Familia, la profundización de modelos y 
teorías de enfermería y la experiencia de investigación formativa (semilleros de inves-
tigación), durante 2019, 2020 y 2021.

  T É C N I C A S  E  I N ST RU M E N TO S
Se utilizaron la entrevista (individual y grupal) y la narrativa como técnicas.
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La entrevista. Técnica que permite recoger información necesaria para una inves-
tigación, es un diálogo orientado entre dos o más individuos, siendo uno de los indivi-
duos el entrevistador y el otro u otros los entrevistados. En investigación se cuenta con 
un objetivo claro y se debe contar con una guía o plan de preguntas, de acuerdo con 
la clase de entrevista realizada (estructurada, semiestructurada o no estructurada). Al 
dar mayor libertad al entrevistado y al entrevistador, la entrevista no estructurada es 
la más utilizada en la investigación cualitativa, en la cual el entrevistador conduce el 
diálogo, considerando los objetivos e interés de la investigación y facilitando a los en-
trevistados autonomía en sus respuestas, de manera que, en la narración oral de su 
vivencia y sentir, utilice sus propios términos y lenguaje (Zapata, 2005).

La narrativa. Expresa relatos que se realizan sobre sucesos o experiencias vividas. 
Como técnica es utilizada en las investigaciones con enfoque cualitativo, con el propó-
sito de interpretar la experiencia humana (Cornejo et al., 2008).

Los instrumentos utilizados en esta investigación se clasificaron en dos grupos de 
acuerdo con el tipo de sistematización: sistema de experiencias y sistemas descriptivos.

Sistema de experiencias

Guía operativa para sistematizar la experiencia en “cinco tiempos. El punto de 
partida, las preguntas iniciales, la recuperación del proceso vivido, la reflexión de fon-
do y los puntos de llegada” (Jara, 2020, p. 7).

Guía de entrevistas individuales y grupales (narrativas presenciales y digita-
les). Es un manuscrito conformado por los temas, preguntas y aspectos que se conver-
sarán en la entrevista, sea esta individual o grupal.

Sistemas descriptivos

Línea de tiempo. Consiste en una recta en la cual se dibujan segmentos que re-
presentan el tiempo en años, siglos o, como en este caso, momentos organizados cro-
nológicamente. Contribuye a una mayor comprensión de eventos y situaciones repre-
sentadas por las experiencias, lo cual facilita el ordenamiento de los hechos y ofrece 
una imagen de sucesión lineal de los acontecimientos Instituto Nacional de Forma-
ción Docente (Infod, 2020).
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Matrices de registro y análisis de información. Recogen y organizan cronoló-
gicamente la experiencia, permitiendo la identificación de momentos significativos, 
etapas y características que facilitan el análisis de la información.

Herramientas virtuales y tecnológicas (plataforma Moodle, plataforma Meet, 
plataforma Teams, herramientas web 2.0, medios audiovisuales). Son las diferentes 
herramientas empleadas en los entornos de aprendizajes que pueden variar de acuerdo 
con las funciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Incluyen las llamadas lear-
ning analytics (formatos para la recopilación y el análisis de datos sobre los estudiantes y 
sus entornos con el fin de comprender y mejorar los resultados del aprendizaje), que se 
han incorporado a las plataformas Moodle y Teams, permitiendo la retroalimentación y 
como repositorio de archivos, es el caso de los Recursos Educativos Abiertos (REA), utili-
zados para compartir materiales digitalizados de manera abierta, impulsar la alternan-
cia académica y fomentar la relación entre los estudiantes y profesores (Unesco, 2020).

  C O N S I D E R AC I O N E S  É T I C A S
Este estudio tuvo en cuenta las consideraciones éticas internacionales para la in-

vestigación, los principios de la Resolución 8430 de 1993 para investigación en salud y 
el consentimiento informado.

  R E S U LTA D O S
Los resultados se presentan a la luz del referente propuesto por Óscar Jara Holli-

day, sobre la experiencia de formar profesionales de enfermería, en diferentes entor-
nos educativos correspondientes a las asignaturas de Fundamentos de Investigación, 
Investigación Cuantitativa, Investigación Cualitativa, Cuidado de Enfermería a la Fami-
lia y la Profundización de Modelos y Teorías de Enfermería y la experiencia de investi-
gación formativa (semilleros de investigación).

Los ambientes educativos de las experiencias corresponden al aula de cla-
se presencial y al aula virtual o clase no presencial y los tiempos corresponden a 
2019, 2020 y 2021, caracterizados por el inicio y transcurso de la pandemia por el 
Covid-19.
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Punto de partida

Se determina qué experiencias se sistematizan y se registran las experiencias vi-
vidas, con la participación de las profesoras investigadoras y los estudiantes del semi-
llero Semillas de Guanaco, estudiantes que toman las asignaturas de Fundamentos de 
Investigación, Investigación Cuantitativa, Investigación Cualitativa, Cuidado de Enfer-
mería a la Familia y la Profundización de Modelos y Teorías de Enfermería. El punto de 
partida se toma en el 2019 antes del inicio de la pandemia por el Covid-19.

Preguntas iniciales. Se formulan las preguntas:

1. ¿Cuáles son las experiencias que se quieren sistematizar?
El interés de esta investigación es reconocer las experiencias del proceso de 
enseñanza- aprendizaje de asignaturas disciplinares de enfermería: modelos 
y teorías y Cuidado de Enfermería a la Familia y de la investigación formativa 
(semilleros de investigación) que se desarrollaban en la modalidad presencial 
y debido a la pandemia por el Covid-19 se requirió su desarrollo a través de los 
ambientes virtuales y remotos.
Por otro lado, las asignaturas de formación para la investigación que se 
desarrollaban de manera virtual antes de la pandemia y por solicitud de los 
estudiantes al inicio del segundo semestre del 2021, se modificó su desarrollo a 
la modalidad presencial.
2. ¿Qué aspectos centrales son de interés para sistematizar de esas experiencias?
El aspecto central de la sistematización de las experiencias lo constituyen 
los elementos presentes en el proceso enseñanza-aprendizaje en ambientes 
presenciales y no presenciales que faciliten la apropiación del conocimiento y 
favorezca positivamente la formación integral del profesional de enfermería.
3. ¿Para qué se quiere hacer esta sistematización de las experiencias?
Para facilitar:

•	 La comprensión y reflexión sobre el trabajo y experiencia de los participantes: 
estudiantes y profesores del proceso enseñanza-aprendizaje para la 
formación profesional de las enfermeras(os).

•	 La apropiación y construcción individual y colectiva del conocimiento 
vinculado al cuidado de enfermería en los estudiantes. 

•	 El intercambio de experiencias, para la construcción colectiva del 
conocimiento.

•	 Propuestas que favorezcan el desarrollo de un modelo colaborativo de 
enseñanza-aprendizaje en la formación de las enfermeras(os).
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•	 El análisis de la experiencia formativa en un ambiente híbrido de aprendizaje. 
•	 La identificación de herramientas y recursos virtuales como una alternativa 

didáctica que dinamice la formación del profesional de enfermería.

Recuperación del proceso vivido

Se realiza una reconstrucción ordenada cronológicamente de momentos que 
exponen eventos y situaciones representadas por las experiencias de enseñanzas y 
aprendizajes vividas por estudiantes y profesores, como se muestra en la figura 2.

 F I G U R A  2 .
L í n e a  d e  t i e m p o  d e l  p r o c e s o  d e  s i s t e m a t i z a c i ó n
Fuente: elaboración propia.

Las experiencias vividas en los diferentes momentos descritos en la línea de tiem-
po se recogieron a través de entrevistas individuales y grupales, las narrativas de los 
participantes, el registro de herramientas virtuales y plataformas tecnológicas utili-
zadas. Luego, se registraron en un cuadro matriz cuyo formato se aprecia en la tabla 1.

T A B L A  1 .
Re g i s t r o  e x p e r i e n c i a s  v i v i d a s

Experiencias vividas Momento: punto de partida ___ Transcurso ____ Punto de Llegada ___

Experiencia
Descripción 
breve de la 
experiencia

Modalidad Participantes Observaciones

Presencial No Presencial Alternancia

(Continúa)
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Experiencias vividas Momento: punto de partida ___ Transcurso ____ Punto de Llegada ___

Investigación 
formativa 

(semillero) 

Asignaturas 
disciplinares 

de enfermería

Asignaturas 
de formación 

para la investi-
gación

Fuente: elaboración propia.

Los principales hallazgos de las experiencias vividas por los estudiantes y profe-
sores participantes desde el punto de partida, proceso vivido y punto de llegada se 
describen a continuación.

Punto de partida 2019

Espacios presenciales con algunas herramientas virtuales. Antes de la pan-
demia por el Covid-19. El desarrollo presencial de las asignaturas disciplinares y de 
la investigación formativa muestran las diferentes didácticas y estrategias aplicadas 
y el uso de la tecnología, plataforma Moodle y la web 2.0 (uso de la internet indivi-
dual), como herramientas para la construcción del conocimiento. La presencialidad 
en la educación propicia por excelencia procesos de socialización enriquecidos por la 
interacción humana permanente; genera motivación en los estudiantes y profesores, 
manifestada en la participación activa del estudiante en el proceso de construcción y 
apropiación del conocimiento; fomenta el trabajo individual y colaborativo; y permite 
visualizar los avances del estudiante a través del logro de las competencias del saber, 
del ser, del saber hacer (habilidades) y del saber convivir.

El estudio evidencia cómo la presencialidad en la formación de los enfermeros 
es indispensable y esencial para el desarrollo de competencias éticas, del saber y de 
las habilidades propias del saber hacer disciplinar mediante acciones simuladas y la 
práctica clínica vivencial, debido a la complejidad y responsabilidad profesional que 
implica una atención y cuidado de calidad.
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Proceso vivido 2020-2021

Los espacios virtuales - sincrónicos/remotos. Durante la pandemia por el Co-
vid-19. Antes de la pandemia por el Covid-19 no se concebía la formación de las enfer-
meras(os) y profesionales de la salud por medios virtuales, pero esto cambió los pro-
cesos de la educación y permitió explorar el uso de otras herramientas tecnológicas 
que facilitaron el avance en los procesos educativos teóricos, aunque no lo suficiente, 
pues no permiten la inmersión a escenarios reales para experimentar la realidad de los 
problemas y ambientes propios de la profesión.

La enseñanza remota, si bien facilita la interacción mediante la utilización de la 
web 3.0 a través de la videollamada, el manejo de datos y de información de manera 
sincrónica por varias personas, no permite reconocer las expresiones del lenguaje no 
verbal y la expresión de la corporalidad que influyen directamente como fuentes en 
la construcción del conocimiento. En la misma línea, el desarrollo del pensamiento 
crítico y la reflexión característica de los procesos de aprendizaje es limitado dado que 
se estudia a través de supuestos, como la revisión de estudios de casos clínicos y simu-
laciones alejadas de los contextos reales y en consecuencia de la realidad.

Esta modalidad educativa sirvió durante la crisis de la pandemia para avanzar 
en el desarrollo teórico de los procesos educativos. Sin embargo, se presentaron ba-
rreras como las dificultades de conectividad por la ubicación geográfica y carencias 
económicas de los estudiantes, reflejadas en la falta de disponibilidad de internet y 
de los dispositivos tecnológicos. En este sentido, se presentaron casos de estudiantes 
que no accedieron a las sesiones de clase por no contar con espacios adecuados, inter-
net o presentar conexiones débiles, y por la necesidad de compartir los dispositivos 
con otros integrantes de la familia, quienes también estaban adelantando trabajo o 
estudio remoto. Dichos factores afectaron de manera significativa la calidad del pro-
ceso pedagógico. Algunos estudiantes refieren esta experiencia como una etapa aca-
démica “traumática”, por tener que atender simultáneamente la sesión de clase con la 
atención de los hijos o familiares y a la vez responder a las exigencias laborales. Entre 
tanto, para otros estudiantes fue la oportunidad de explorar la utilización de nuevos 
recursos tecnológicos.

“[…] No puedo abrir la cámara porque el internet está muy malo entonces no pue-
do participar en la clase […] se oye entrecortado”. E2

“[…]Donde estoy no entra el internet estoy con los datos del teléfono […]”. E6

“[…] Para mí fue una experiencia ‘traumática’, tenía que acompañar y apoyar a mi 
hijo en las clases y tenía que compartir el computador y además no tenía dinero para 
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comprar otro equipo, además me faltaba la interacción con mis compañeros y las dis-
cusiones que se dan en clase”. E1

Por otro lado, la experiencia del manejo de la virtualidad implicó para los profeso-
res una rápida adaptación a esta modalidad, obtener cualificación en el menor tiempo 
posible sobre el uso de las plataformas y tecnologías virtuales, generando sentimien-
tos de estrés y ansiedad frente a la improvisación, el uso inadecuado de la tecnología y 
la respuesta de los estudiantes ante las exigencias académicas, al no querer participar 
de forma activa e interactuar con el profesor, situación evidenciada cuando no abrían 
la cámara o participaban de las discusiones, en muchos casos bajo la excusa de no con-
tar con un dispositivo, tener débil conectividad o problemas con internet o no contar 
con este recurso.

“[…]En algunos casos solicité abrir la cámara y observé que el estudiante estaba 
con uniforme en su sitio de trabajo, manipulando las bombas de infusión y escuchaba 
el ruido de los monitores hospitalarios […]. En otras ocasiones los estudiantes manifes-
taban que estaban llegando a su casa y observaba que se transportaban en sus motos 
o vehículos desde donde escuchan la clase poniendo en riesgo su vida y la calidad del 
aprendizaje […]. Me generó mucho miedo y temor la posibilidad de no tener internet 
o que se fuera la luz”. P1

“[…]Al pedir participación del estudiante, no se obtenía respuesta a pesar de que 
se veía su usuario conectado […]. En mi caso particular ya manejaba la plataforma 
Moodle y Canvas al igual que otros recursos tecnológicos, por lo tanto, fue más fácil 
adaptarme a esta nueva modalidad de compartir la clase, pero escuché a compañeros 
que esto los estresaba porque tenían mínimo conocimiento del uso de estas herra-
mientas”. P2

“[…] Sentía mucho estrés y frustración al no obtener participación de algunos es-
tudiantes o las dificultades por la conectividad […] y la falta de concentración de los 
estudiantes en las actividades de aprendizaje”. P3

En la misma dirección se evidenció cómo un gran porcentaje de estudiantes utili-
zaron simultáneamente los tiempos académicos para desarrollar actividades labora-
les, escuchando las sesiones de clase a través de un micrófono desde el sitio de trabajo, 
sin participar de manera alguna en ellas, lo cual pone en riesgo tanto la actividad labo-
ral como los procesos de construcción y apropiación del conocimiento. Pese al hecho, 
el compromiso de los profesores en los procesos educativos superó esta dificultad y 
permitió el avance de las actividades académicas planeadas, aun cuando queda en 
discusión la calidad educativa por la actitud y responsabilidad de los estudiantes fren-
te a su proceso académico.
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Por su lado, para responder a las exigencias impuestas por la pandemia del Co-
vid-19, la institución, aunque con suficiente experiencia en la virtualidad y uso de las 
tecnologías, se vio obligada a invertir y ampliar la estructura tecnológica en platafor-
mas, recursos y medios tecnológicos, así como en la cualificación docente, estrategias 
que le sirvieron para afrontar de manera oportuna y eficiente la crisis educativa y per-
mitirle al mismo tiempo brindar acompañamiento a otras instituciones educativas.

Punto de llegada 2021

Espacios de alternancia y ambientes híbridos. Grupos de estudiantes conecta-
dos en las plataformas y estudiantes en la modalidad presencial. También presentó 
algunos beneficios como permitir el acceso del estudiante al aula de clase. Sin em-
bargo, la asistencia presencial de los estudiantes fue mínima, en ocasiones se contó 
con la presencia exclusiva del profesor y la presencialidad se restringió a aquellos 
estudiantes que se mostraron más comprometidos y motivados por el desarrollo de 
las asignaturas y su proceso académico. Mientras tanto, un porcentaje de estudiantes 
prefirió continuar en la virtualidad, a pesar de presentar las dificultades mencionadas 
de conectividad; pues para ellos resultó ser de gran beneficio el poder permanecer con 
sus actividades labores en los sitios de trabajo, las labores domésticas, el cuidado de 
los hijos u otras ocupaciones, con mínima o nula participación en el desarrollo de las 
actividades académicas, como se ha mencionado.

Para atender las dos modalidades de forma simultánea los profesores tuvieron 
que hacer grandes esfuerzos. Aun así presentaron dificultades, siendo las principales 
el manejo de los estudiantes por las razones antes expuestas, la falta de participación 
y las barreras para verificar los aprendizajes, sumado a las fallas de conectividad tecno-
lógica, situación que generó sentimientos de frustración entre los profesores y deman-
dó la adecuación de las aulas de clase por parte de la institución.

No obstante, el uso adecuado de los ambientes híbridos, caracterizado por la ex-
pansión del ámbito de aprendizaje, implica reconocer todos los tiempos y espacios: 
integra la presencialidad, el uso simultáneo de la tecnología y el trabajo autónomo 
que se articulan como didáctica y apoyo en el proceso educativo, privilegiando la inte-
racción social, la reflexión, el trabajo y la construcción individual y colectiva del cono-
cimiento y, en consecuencia, fortalece la formación de los profesionales de enfermería.
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  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N

Reflexión de fondo

El análisis de los hallazgos y la interpretación crítica se organizó frente a los am-
bientes de aprendizaje que hicieron parte de las experiencias en los diferentes mo-
mentos vividos.

Presencialidad. Un resultado importante de la presente pesquisa muestra cómo 
el aprendizaje desde la perspectiva construccionista social resalta la construcción del 
conocimiento a partir de la interacción entre los sujetos, en contextos significativos 
como el aula de clase, espacio que propicia la relación estudiante-profesor, privilegia 
la socialización, la reflexión permanente sobre la práctica pedagógica, el trabajo autó-
nomo y colaborativo y el desarrollo de contenidos en ambientes reales de aprendizaje, 
en tanto escenarios de las prácticas formativas, constituyéndose en estrategias favore-
cedoras del aprendizaje significativo.

Lo dicho, en correspondencia con el estudio de Pino Benardis (2020), quien plan-
tea que el conocimiento es construido socialmente donde las relaciones sociales se 
articulan como eje central en la configuración de la realidad y otorga un lugar impor-
tante al lenguaje, vía a través de la cual se materializa la interacción social y la consoli-
dación del conocimiento (Berger et al., 2001). Es en el aula donde el sujeto aprende a 
interactuar con otros que difieren en costumbres y creencias, y esta es el lugar donde 
se logra formar integralmente al profesional (Aguilar Gordón, 2020).

Los resultados expuestos señalan que, dada la responsabilidad social que ello 
representa y, por tanto, los escenarios reales que demanda, dentro la formación de 
enfermeras(os) profesionales, la presencialidad es un elemento imprescindible en la 
construcción del conocimiento disciplinar para adquirir las competencias necesarias 
hacia afrontar debidamente la vida laboral. Esto, en similitud con el estudio de Pania-
gua et al. (2018).

En efecto, estos autores afirman que los procesos de aprendizaje requieren tan-
to contextos aptos como profesores motivados y calificados para implementar las es-
trategias para el adecuado desarrollo de competencias; igualmente, recursos físicos y 
virtuales óptimos, laboratorios que complementen el aprendizaje y alianzas con otras 
universidades. Además, consideran que el uso de las TIC permite trabajar de forma 
colaborativa y constituye un recurso importante en los procesos de aprendizaje. En 
relación con el estudiante, Paniagua et al. (2018) reflexionan sobre que ellos deben de-
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sarrollar habilidades para interpretar, argumentar y resolver problemas y comprender 
su responsabilidad profesional y ética, así como estar en capacidad para comunicarse 
de forma efectiva, en coherencia con los resultados de este estudio.

Virtualidad. En la educación tradicional, para formar profesionales de la salud 
no se concebía la virtualidad como estrategia para alcanzar las competencias requeri-
das por estos. No obstante, la pandemia impuso este recurso, lo cual permitió avanzar 
en los procesos pedagógicos, según lo demuestra este estudio, aun con dificultades, 
incertidumbres, miedos y frustraciones por parte de profesores y estudiantes, en co-
rrespondencia con el estudio de Franco-Coffré et al. (2021), quienes presentan como 
alternativa para afrontar la pandemia el uso de las TIC; acudir a la simulación; las di-
versas plataformas y el trabajo independiente en la modalidad remota, aunque con 
limitaciones para la comunicación efectiva; y el acceso a los escenarios reales de la 
clínica, convirtiéndose en desafío para estudiantes y profesores para acceder al apren-
dizaje durante este periodo de crisis educativa producto del confinamiento.

Por su parte, la Fundación Universitaria del Área Andina, a la vanguardia de la vir-
tualidad, amplió su infraestructura y facilitó el proceso pedagógico, lo cual permitió a 
quienes poseían los recursos tecnológicos acceder a los aprendizajes, con el resultado 
de ser una herramienta positiva para la continuidad y accesibilidad del aprendizaje, con-
forme a los estudios de Aguilar Gordón (2020) y Agu et al. (2021). Sin embargo, son in-
negables las barreras presentadas por algunos estudiantes, evidenciadas en la dificultad 
económica que pone de manifiesto desigualdades sociales para acceder a la educación a 
través de esta modalidad, por la carencia de recursos digitales y conectividad.

Por tal razón, la experiencia de la virtualidad fue percibida como negativa por es-
tudiantes y profesores; pero, al mismo tiempo, presentó beneficios: la apropiación de 
nuevas tecnologías en la enseñanza-aprendizaje, la interacción entre los actores del 
proceso educativo, la posibilidad de permanecer en los hogares y la disminución de 
los costos de transporte, coherentemente con los planteamientos de Silva et al. (2021).

Alternancia y ambientes híbridos. El mundo de hoy esta permeado por los pro-
fundos avances de las tecnologías de la información y los intercambios virtuales, que 
amplían las interacciones sociales e influyen de manera directa en el alcance de la 
construcción del conocimiento, convirtiéndose en oportunidad para el aprendizaje. 
Las nuevas tecnologías emergen como espacio que favorece la interacción estudian-
te-profesor, consolidándose como elemento que hace parte de los llamados ambien-
tes híbridos que potencializan la aprehensión de la realidad y también imponen re-
tos a la educación, como son: las nuevas formas de relaciones en la construcción del 
conocimiento y la cultura de autorregulación de los sujetos en formación frente a su 
proceso de aprendizaje, entre otros.
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En el caso estudiado, el desarrollo remoto de las actividades académicas presentó 
falencias de la educación en torno a la adaptación de profesores y estudiantes para 
trascender de una educación tradicionalmente presencial a una mediada por la tec-
nología, el aula virtual y la utilización de medios digitales (Pardo y Cobo, 2020). Ante 
la posibilidad de la alternancia se demostraron dificultades, como la falta de tiempo 
para desarrollar las actividades autónomas y colaborativas y principalmente la caren-
cia de autorregulación para responsabilizarse del autoestudio, es decir, la realización 
de lecturas, el uso de otras formas de aprendizaje e incluso para asistir a las sesiones 
presenciales programadas (Balladares, 2017).

Durante el periodo de la pandemia hubo esfuerzos por parte de las instituciones 
educativas y del profesorado, pues, aunque no todos contaban con la infraestructura, ca-
pacitación y experiencia suficientes, incursionaron en la generación de ambientes híbri-
dos de aprendizaje, combinando las actividades sincrónicas con las asincrónicas, alter-
nando el uso de las plataformas con las aulas de clase, propiciando el trabajo autónomo 
y colaborativo (Herrera Pavo et al., 2020; Herrera et al., 2020). Esta estrategia favoreció 
la continuidad, fortaleció el proceso educativo y se vislumbra como clave en el retorno a 
la presencialidad (González et al., 2021). Además, complementa la docencia de mane-
ra asincrónica y se consolida como herramienta que amplía los ambientes educativos, 
como en el caso en la formación de las enfermeras(os). Por último, invita a repensar sobre 
el hecho de que la mezcla de presencialidad y virtualidad, los encuentros sincrónicos y 
asincrónicos redundan en una educación más incluyente y de calidad.

  C O N C L U S I O N E S
Las experiencias vividas en el entorno educativo para la enseñanza del cuidado 

de enfermería dirigido a la familia, la persona, la comunidad, el entorno y de la inves-
tigación formativa, durante la pandemia, ofrece información valiosa a los profesores 
formadores de profesionales de enfermería sobre los beneficios de los ambientes hí-
bridos de aprendizaje como estrategia pedagógica para la construcción del conoci-
miento y enriquece las bases teóricas disciplinares de enfermería.

Con la utilización de los ambientes híbridos de aprendizaje para formar enferme-
ras(os) profesionales, se transforma la manera de enseñar y aprender y se modifica la 
relación profesor-estudiante, siendo una alternativa que integra el contexto presen-
cial, el trabajo autónomo y el aula virtual y dinamiza el proceso de aprendizaje. Esta 
modalidad se ajusta en la medida en que se articula la presencialidad con la virtuali-
dad, reconociendo el aula de clase como escenario de interacción y construcción de un 
sujeto y profesional integral.
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La presencialidad en la formación de los profesionales de enfermería es insusti-
tuible, al tratarse de una profesión humanista caracterizada por la exigencia de la in-
teracción e interrelación permanente entre los sujetos de cuidado y los cuidadores, a 
través del cuerpo y del lenguaje expresado en la comunicación. Aunque, se reconocen 
los beneficios de utilizar ambientes híbridos de aprendizaje para la apropiación efec-
tiva del conocimiento y la formación integral de los profesionales.

La pandemia deja lecciones sobre la marcha de la enfermedad y su tratamiento, 
lo cual indica que el conocimiento científico no está terminado, sino que se encuentra 
en permanente construcción y evolución. La crisis desatada aceleró los avances de la 
tecnología para mantener informado al mundo, así como avanzar en los procesos aca-
démicos y pedagógicos.

Finalmente, existe la necesidad de mejorar y garantizar la conectividad a toda la 
población colombiana para afrontar el trabajo y el estudio remoto, permitir el acceso 
a la información, flexibilizar la educación y dar continuidad a los procesos educativos 
cuando se presentan limitaciones como la generada por la pandemia.
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  R E S U M E N

Este capítulo busca relatar la experiencia de promoción del bienestar y la felici-
dad desde el ámbito de la educación superior con experiencias de formación 
virtual con alumnos de pregrado y postgrado en Colombia, México y Venezue-

la. El enfoque conceptual que se ha utilizado en las diversas experiencias que se re-
señarán ha sido la Ciencia del Bienestar o Psicología Positiva (Seligman 2002, 2011; 
Peterson y Seligman, 2004; Fredrikson, 2009; Lyubomirsky, 2008) y sus aplicaciones 
al ámbito educativo, conocido como Educación Positiva (Adler, 2016; Arguis et al., 
2012; Ballesteros-Valdés y Charles-Leija, 2021; Hoyos, 2019; International Positive Edu-
cation Network, 2017; Norrish et al., 2013). La metodología empleada corresponde a 
la sistematización de experiencias (Gordon de Isaacs, 2010; Sánchez, 2016) que busca 
la comprensión y análisis de un programa o proyecto que es objeto de estudio para 
derivar conclusiones o lecciones aprendidas teóricas y prácticas que denotan trans-
formación o nuevas perspectivas. Los resultados o lecciones aprendidas en el análisis 
de las experiencias de promoción del bienestar y la felicidad en educación superior, en 
modalidad virtual, apuntan a la importancia de la reflexión individual y grupal de los 
comportamientos que promueven el bienestar en los diferentes ámbitos de la vida, así 
como la valoración de la virtualidad como una alternativa de formación que, si bien 
no es la más idónea en todos los casos, como para los estudiantes de pregrado que se 
inscriben y tienen expectativas de clases presenciales, si lo es para los estudiantes de 
postgrado que se inscriben en programas virtuales y viven en diferentes localidades y 
países y pueden contar con compañeros de estudios y profesores a nivel internacional.

Palabras clave: bienestar, educación superior, pospandemia, virtualidad.

  I N T RO D U C C I Ó N

En el capítulo se desarrollarán los aspectos conceptuales de la ciencia del bien-
estar y sus aplicaciones al ámbito educativo (Adler, 2016), los conceptos básicos 
del uso de la tecnología en educación (Guerrero, 2020) y la didáctica docente 

utilizando el modelo de aula invertida en ambientes educativos virtuales y semipre-
senciales (Caro et al., 2020; Garassini, 2019). El capítulo desarrollará los siguientes 
apartados: El bienestar y la felicidad en el desarrollo humano en contextos educati-
vos mundiales y en Colombia, La Educación Positiva y su incorporación en Educación 
y específicamente en Educación Superior y La incorporación de la Educación Positiva y 
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la Tecnología en Educación Superior antes, durante y pospandemia. Las experiencias 
de diseño y facilitación antes y durante la pandemia de programas de promoción del 
bienestar a nivel universitario en tres países latinoamericanos; Lecciones aprendidas 
y retos futuros.

Como objetivo general de este capítulo nos planteamos conocer y analizar la ex-
periencia de promoción del bienestar y la felicidad desde el ámbito de la educación 
superior con experiencias de formación con alumnos de pregrado, postgrado y edu-
cación continuada en Colombia, Venezuela y México, utilizando la metodología de 
sistematización de experiencias.

Como objetivos específicos buscamos describir el marco conceptual de la cien-
cia del bienestar o psicología positiva y sus aplicaciones al ámbito educativo conoci-
do como educación positiva en educación y particularmente en educación superior. 
También presentaremos la experiencia de diseño e implementación de los programas 
de formación en promoción del bienestar y felicidad diseñados para su facilitación en 
forma presencial o virtual para estudiantes universitarios de pregrado y postgrado en 
universidades en Colombia, México y Venezuela. Finalmente contrastaremos la expe-
riencia de la facilitación de los programas presenciales y virtuales antes y durante la 
pandemia. Así como los aprendizajes obtenidos y los retos que se presentan para la 
pospandemia.

  M A RC O  T E Ó R I C O

El bienestar y la felicidad en el 
desarrollo humano en contextos 
educativos mundiales y en Colombia

Respondiendo al llamado de Martin Seligman, quien fue nombrado presidente 
de la APA en 1998, toma relevancia la necesidad e importancia de producir un corpus 
de conocimiento referido a las potencialidades del ser humano, creándose la llamada 
Psicología Positiva (PP) o Ciencia del Bienestar.

La Psicología Positiva tiene como norte el desarrollo del bienestar de los indivi-
duos a lo largo de su ciclo vital en los diferentes ámbitos de la vida (familiar, educativa, 
laboral, comunitaria) (Seligman, 2011). Esta representa un movimiento que busca es-
tudiar científicamente el funcionamiento psicológico óptimo, es decir, enfocarse hacia 



3 2 2

Te c n o lo g í a e  i n n o va c i ó n e n e d u c a c i ó n s u p e r i o r: e s c e n a r i o s p o s pa n d e m i a

las cualidades y emociones positivas humanas, las cuales pueden servir para la cons-
trucción del bienestar individual y colectivo y como barrera o herramientas de preven-
ción ante los eventos traumáticos o críticos de la vida, las enfermedades mentales y el 
aumento de la capacidad de recuperación de las personas (Seligman y Csikszentmiha-
lyi, 2000).

Buscando dar un aporte al comportamiento humano la PP se centra en el estudio 
de las condiciones, los procesos y los mecanismos (subjetivos, sociales y culturales) 
que caracterizan la buena vida (Casullo, 2008). En consecuencia, el fin último de la 
psicología positiva es aportar nuevos conocimientos sobre la psique humana, ayudar 
a resolver problemas de la salud mental y física y, alcanzar calidad de vida y bienestar. 

Seligman (2011), plantea “ahora considero que el núcleo de la psicología positiva 
es el bienestar, que el patrón de oro para medir el bienestar es el crecimiento perso-
nal y que el objetivo de la psicología positiva es aumentar dicho crecimiento” (p. 28). 
La propuesta conceptual que propone consta de cinco elementos que pasan a consti-
tuir los cinco pilares de la Psicología Positiva que se conocen como teoría del Perma 
(porque constituye las cinco letras de los elementos en inglés: Positive emotions, Enga-
gement, Relationships, Meaning and Achievement). Dichos elementos o pilares tienen tres 
propiedades que los caracterizan Seligman (2011): 

•	 Contribuyen al bienestar.
•	 Son buscados por las personas debido al valor intrínseco de estos y no 

únicamente como un medio para alcanzar alguno de los otros elementos.
•	 Cada uno de estos elementos se definen y se miden de manera independiente 

entre sí. (p. 31)
En este nuevo planteamiento de Seligman (2011), los elementos de la teoría del 

bienestar y por ende de la Psicología Positiva son los siguientes:

•	 Emoción positiva: que se corresponde a la vida placentera y es la piedra 
angular de la teoría del bienestar.

•	 Entrega: siendo un elemento que al igual que la emoción positiva es valorada 
subjetivamente. Corresponde a la vida comprometida.

•	 Relaciones: la psicología positiva tiene como elemento central las relaciones 
entre los individuos.

•	 Sentido: relacionado con la experiencia de formar parte y estar al servicio 
de algo más grande que la propia persona. Este elemento tiene un aspecto 
subjetivo y otro objetivo. Se corresponde con la vida significativa.

•	 Logros: se fundamenta en el hecho de que los individuos buscan alcanzar el 
éxito, el desempeño y la ejecución por su valor intrínseco. 
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Cada uno de estos elementos contribuye al bienestar. Tal como apunta Seligman 
(2011), “el bienestar es una combinación entre sentirse bien, así como de tener real-
mente un sentido, gozar de buenas relaciones y conseguir logros” (p. 36).

La Educación Positiva y su incorporación 
en educación y específicamente 
en educación superior

Una vez creada y divulgada la teoría del Bienestar (Perma) de la Psicología Positi-
va (Seligman, 2011), se generaron propuestas en diversas instituciones educativas para 
su integración. Citando a Garassini y Aldana (2022, p. 74) podemos mencionar:

…particularmente en universidades alrededor del mundo (como UPPEN, 
Harvard, Oxford, Melbourne, Complutense), así como latinoamerica-
nas (Universidad de Palermo, Argentina; Universidad Iberoamericana, 
México; Universidad Tecmilenio, México; Universidad Metropolitana, 
Venezuela). Estas fueron las pioneras en la incorporación de programas 
relacionados con el bienestar y las fortalezas humanas como masters y 
diplomados, así como cursos, materias electivas y contenidos dentro de 
sus ofertas de formación para todo público (Garassini y Aldana, 2020). 
Actualmente son muchas las universidades que a nivel mundial tienen 
ofertas de formación en Psicología Positiva e incluso buscan la creación 
de modelos de Educación Positiva, tal como el modelo pionero de la 
Universidad Tecmilenio en Monterrey, México (International Positive 
Education Network, 2017; Ballesteros-Valdés y Charles‐Leija, 2021) y el 
Modelo de Desarrollo socioemocional y Educación Positiva de la Insti-
tución Universitaria Colombo Americana (Única) en Bogotá (Garassini y 
Aldana, 2020).

De igual manera podemos hacer referencia a dos ofertas de formación en Psicolo-
gía Positiva y Bienestar en Bogotá: la cátedra de Bienestar en el siglo XXI que se dicta en 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano como parte de las Humanidades I, que se ofrecen a 
los estudiantes de pregrado (Garassini, 2019) y el Diplomado en Felicidad y Bienestar 
ofrecido por la Corporación Universitaria Iberoamericana en Bogotá.
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Se entiende por educación positiva la aplicación de los principios de la Psicología 
Positiva o Ciencia del Bienestar a los procesos educativos, buscando mejorar el bien-
estar y el desarrollo del carácter de los estudiantes y el profesorado a través de la en-
señanza y la práctica de habilidades específicas en una comunidad educativa donde 
el bienestar de todos es una prioridad. La premisa principal de la educación positiva 
es desarrollar conocimientos y competencias académicas, así como las fortalezas de 
carácter y el bienestar de los miembros del ecosistema educativo (estudiantes, profe-
sores, padres, aliados). De esta forma, se plantea que la educación involucra ejes muy 
bien conjugados: academia + bienestar. 

La creación de proyectos de educación positiva en diferentes contextos está car-
gada de una complejidad que solo un equipo educativo estudioso y curioso es capaz 
de afrontar para adecuarlos a las demandas de cada realidad. Waters (2011), profesora 
de la Universidad de Melbourne y asesora de muchos de los programas y modelos de 
Educación Positiva en Australia, nos señala, y a la vez nos reta, al declarar que la mayo-
ría de las universidades no tienen programas estructurados como modelos transver-
sales de bienestar para sus estudiantes, sino actividades aisladas.

El primer modelo de Educación Positiva fue creado en la Geelong Grammar 
School, un colegio australiano que fue uno de los pioneros en introducir los principios 
de la educación positiva en las aulas. El modelo incluye los cinco componentes del mo-
delo de bienestar de la Psicología Positiva, Perma (emociones positivas, compromiso 
positivo, relaciones positivas, propósito positivo y logros positivos), añadiendo un sex-
to componente denominado “salud positiva”. Este modelo hace énfasis en la promo-
ción de una salud mental positiva y el desarrollo de funciones adaptativas que puedan 
ser realizadas en contextos reales como la escuela, donde se promueva el bienestar en 
paralelo con el éxito académico (Norrish et al., 2013).

Como primer antecedente de un modelo de Educación Positiva en Latinoaméri-
ca, podemos mencionar a la Universidad Tecmilenio en México, Monterrey. Esta creó 
en 2013 su modelo propio de Educación Positiva. Al igual que la Geelong Grammar 
School, tomaron como marco de referencia los cinco elementos del modelo Perma, a 
los que se les añadieron otros dos más: bienestar físico y atención plena o mindfulness 
(International Positive Education Network, 2017).

El modelo del Tecmilenio promueve una visión integral del bienestar y un sentido 
de una vida con propósito. Desde un abordaje multidimensional, la institución plan-
tea un trabajo conjunto para la implementación del bienestar: (a) como una asignatu-
ra obligatoria a nivel de bachillerato y una práctica profesional de pregrado; (b) un re-
diseño de las actividades de los estudiantes como actividades de bienestar (incluidas 
actividades deportivas y culturales) con el fin de generar un sentido de colaboración 
con la comunidad a través del servicio comunitario; (c) formación de todos los profeso-
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res con estándares mínimos en psicología positiva y (d) un rediseño de las instalacio-
nes (por ej., cafeterías, gimnasios y bibliotecas) para generar una cultura de bienestar. 

Las investigaciones referidas al impacto de la educación positiva durante la pan-
demia señalan que el estilo de vida creado durante este momento histórico requiere 
el desarrollo de mayores habilidades socioemocionales para lidiar con el estrés y los 
cambios. Ballesteros-Valdés y Charles‐Leija (2021), Waters y Cameron et al. (2021), Wa-
ters y Allen et al. (2021) y Waters y Algoe et al. (2021) explican que el entrenamiento 
socioemocional durante el Covid-19 ha ayudado a entender las experiencias de los es-
tudiantes relacionadas a los factores que promueven los recursos internos, fortalezas 
y resultados positivos.

La incorporación de la Tecnología en 
Educación (TIC) y educación superior 
antes, durante y pospandemia

El internet, como herramienta tecnológica, ha abierto el panorama de acción para 
promover el bienestar y cada vez es más común el desarrollo y/o adaptación de prác-
ticas positivas y programas que ayudan a las personas y a los grupos a prosperar. Una 
intervención en internet para el bienestar facilita información y promueve un cambio 
conductual a través de programas fundamentados en teorías, autodirigidos, interac-
tivos, adaptados al usuario y con diversas herramientas multimedia (Ritterband et al., 
2003, citado en Vella-Brodrick y Klein, 2010). Por otra parte, favorecen el compartir ex-
periencias positivas a través de las redes sociales, como el ejercicio de “las tres cosas 
buenas” adaptado en una aplicación vía Facebook (Munson, Lauterbach, Newman, 
Resnick, 2010, citados en Schueller y Parks, 2012) o la aparición de aplicaciones móviles 
como Happify o SuperBetter, que ayudan a las personas a desarrollar hábitos positivos 
a través de recursos informativos o lúdicos.

Algunas investigaciones (Schueller y Parks, 2012; Vella-Brodrick y Klein, 2010) 
han demostrado que las intervenciones de bienestar en línea (tales como utilizar 
las fortalezas de carácter, contar las cosas buenas, la visita de gratitud, entre otras) 
no solo son buenas para generar comportamientos saludables o promover el desa-
rrollo personal, sino que también han sido eficaces para tratar algunos síntomas de 
cuadros clínicos de diversos trastornos o comportamientos de la salud, tales como la 
reducción de estrés, la depresión, dejar de fumar, entre otros. Es por ello por lo que, 
iniciar con una educación en bienestar a temprana edad tiene dos efectos importan-
tes (Waters et al., 2017):
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1. Mejora el aprendizaje, específicamente, a través de la participación en 
programas que promueven el aprendizaje socioemocional y la participación 
en intervenciones de bienestar, tales como el fortalecimiento de las relaciones, 
el manejo emocional o el uso de fortalezas, por mencionar algunas.

2. Incrementa la salud mental, para lo cual la escuela juega un papel primordial 
como institución habilitadora desde la vía preventiva, enfocada en reducir la 
incidencia de trastornos psicológicos en niños y jóvenes; y la vía promotora, 
orientada a incrementar la satisfacción con la vida y los estados positivos.

En referencia a la incorporación de las TIC en la educación superior la experiencia 
de Guerrero (2020) enfatiza en cómo el respaldo de una institución, la preparación 
profesional docente y la capacidad de adaptación de los alumnos son ingredientes 
necesarios para superar las dificultades generadas por la pandemia (Bonilla y de Cas-
tro, 2021). Si la enseñanza virtual con incorporación de tecnología educativa viene 
acompañada del uso de aula invertida, los resultados muestran ganancias significa-
tivas en el aprendizaje de los estudiantes. Los reportes de experiencias de uso del aula 
invertida en diferentes contextos de formación en educación superior, referidas a las 
habilidades socioemocionales, bienestar y felicidad, muestran las ganancias de los 
estudiantes en mediciones referidas al desarrollo de habilidades metacognitivas, del 
lenguaje escrito y el aprendizaje de una segunda lengua, entre otros (Caro et al. 2021; 
Garassini y Aldana, 2020; Garassini, 2019; Rodríguez et al., 2019).

  M E TO D O LO G Í A
La metodología utilizada para recoger el diseño y facilitación de tres cátedras 

para promover el bienestar se basó en la sistematización de experiencias, un méto-
do de investigación cualitativo, siguiendo los planteamientos de Gagneten (1990, cp. 
Gordon de Isaacs, 2010), quien la define como el proceso por medio del cual se hace 
la conversión de la práctica a la teoría, implica una reflexión crítica de las prácticas, de 
manera que la sistematización de las acciones realizadas sirva para propuestas inno-
vadoras y transformadoras, tal como sucedió en la creación del modelo SEL de Única. 
Tal como lo señala Sánchez (2016), la sistematización de experiencias es una apuesta 
epistemológica que reconoce que el saber es construido, fruto de la reflexión sobre la 
práctica (entendida como discurso y acción), puesto que reconoce un saber hereda-
do culturalmente y un saber que se reconfigura en la acción-reflexión. Según Isaacs 
(2005, cp. Gordon de Isaacs, 2010), las fases de las investigaciones cualitativas, inclu-
yendo la sistematización de experiencias son: la fase preparatoria, la fase del trabajo 
de campo y la fase analítica.
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Peresson (1997, cp. Gordon de Issacs, 2010) plantea que la sistematización de ex-
periencias permite conocer e interpretar un programa o proyecto que es objeto de es-
tudio iniciando con una justificación para la realización de este, así como identificar y 
ubicar las fuentes de información (teoría que lo fundamenta) y plantear los objetivos 
de la sistematización. Finalmente, dicho análisis derivará en conclusiones teóricas o 
lecciones aprendidas y también conclusiones prácticas o nuevas perspectivas de la 
experiencia que resultan transformadoras. En referencia particular al ámbito universi-
tario y la sistematización de experiencias que ocurren en dicho contexto, Tascón et. al. 
(2021), hablando de la importancia de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
resaltan que la misma tiene el potencial de usarse posteriormente para desarrollar 
trabajos colaborativos de socialización y evaluación de experiencias. Esta metodolo-
gía incluye una revisión de literatura, el estudio de estrategias para la sistematización 
de experiencias y una revisión de modelos existentes, para finalmente, y tomando lo 
anterior como insumo, cumplir con el objetivo fijado: diseñar una ruta de sistematiza-
ción y evaluación de experiencias en el campo. 

Las experiencias sistematizadas en este artículo corresponden al diseño y facili-
tación de tres programas de formación para la promoción del bienestar en pregrado y 
postgrado en universidades en Colombia, México y Venezuela:

•	 Cátedra Humanidades I: Bienestar en el siglo XX para estudiantes de pregrado 
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia.

•	 Módulo: Estrategias para el bienestar en el aula para estudiantes de 
postgrado, Maestría en Educación Positiva de la Universidad Tecmilenio de 
México, Monterrey.

•	 Cátedra Psicología de la Salud (Bienestar y Hábitos saludables) para 
estudiantes de postgrado del Doctorado en Psicología de la Universidad 
Arturo Michelena de Valencia, Venezuela.

Se presentan las tres experiencias, su ejecución antes y durante la pandemia y se 
analizan las realidades de cada una para derivar conclusiones o lecciones aprendidas 
teóricas y prácticas que denotaron transformación o nuevas perspectivas.

  R E S U LTA D O S

El objetivo de este artículo fue presentar y analizar la experiencia de promoción 
del bienestar y la felicidad desde el ámbito de la educación superior con tres experien-
cias de formación haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación en 
(TIS) en modalidades presenciales y virtuales con alumnos de pregrado y postgrado en 
Colombia, México y Venezuela.
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Cátedra Humanidades I:  Bienestar 
en el  siglo XX para estudiantes de 
pregrado de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano en Bogotá, Colombia

Antecedentes de la creación de la cátedra

En julio de 2018 la Universidad Jorge Tadeo Lozano, representada por su vice-
rrectora, contrató una asesoría para revisar el área de Bienestar Universitario y par-
ticularmente el enfoque de atención a los estudiantes que estaba “centrado en el 
déficit y las dificultades que presentan los estudiantes”, lo cual “ha creado un recha-
zo al acercamiento a esta dependencia y no ha generado un clima de bienestar en 
la comunidad y entre los estudiantes, no teniendo estrategias de prevención ante 
situaciones como (depresión, suicidio o violencia) entre los estudiantes, ni de pro-
moción del bienestar”.

Durante el semestre julio-diciembre 2018 se realizó la asesoría, la cual consis-
tió en una evaluación general por medio de entrevistas con toda la gerencia acadé-
mica, y el diseño y facilitación de dos programas de formación en Estrategias para 
promover el bienestar desde la Psicología Positiva, uno para miembros docentes 
y/o administrativos, y otro para estudiantes (que presentaban alguna condición de 
vulnerabilidad). Ambos grupos se les propuso en forma voluntaria la asistencia a la 
formación. 

Como una siguiente fase de intervención, para afianzar una nueva perspectiva de 
Bienestar en la institución, se propuso la creación de una cátedra electiva que pudiera 
ser tomada por los estudiantes de todos los programas, la cual se llamó, producto de 
un focus group con los jóvenes del centro de estudiantes, “Bienestar en el siglo XXI”.

Perfil del estudiante

Estudiantes de pregrado de cualquiera de los programas de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Bogotá.

Justificación y contenidos desarrollados

La asignatura Bienestar en el siglo XXI está basada en estudios sobre la Ciencia 
del Bienestar que brinda herramientas para la gerencia de los recursos personales y 
uso de las fortalezas personales propias para ayudar a otros. Una introducción sobre el 
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surgimiento de la Psicología Positiva o Ciencia del Bienestar puede ser de gran utilidad 
para la comprensión de los contenidos que serán desarrollados en el programa.

Martin Seligman, fundador de la Psicología Positiva en 1998, creó en el 2000 la 
primera cátedra electiva de Psicología Positiva en la Universidad de Pensilvania don-
de trabajaba y trabaja actualmente como docente. Múltiples artículos referidos a los 
éxitos en la promoción del bienestar en sus estudiantes fueron referidos en diversas 
revistas científicas y otros medios de divulgación. Posteriormente en la Universidad 
de Harvard, la cátedra electiva de Psicología Positiva del profesor Tal Ben Sahar, batió 
récord en alumnos inscritos convirtiéndose en la materia más demandada por los es-
tudiantes. El Modelo del Bienestar de la Psicología Positiva fue actualizado en el 2011 
conocido como la Teoría del Perma (Seligman, 2011). Sus principales colaboradores 
fueron Barbara Fredrickson (2009) con el aporte de la Teoría de la construcción y am-
pliación de las Emociones Positivas y Mihal Csikszentmihalyi (1988) con el concepto de 
fluir y experiencia óptima.

Tomando como modelo e incentivo las experiencias en Pensilvania y en Harvard 
de los cursos y programas de formación y los planteamientos del primer libro que 
desarrolla los fundamentos de la Psicología Positiva (La auténtica felicidad de Martin 
Seligman) y posteriormente con todas las publicaciones en el área se han elaborado 
variados programas de formación.

Los contenidos desarrollados en el programa de la asignatura Bienestar en el si-
glo XXI fueron (Garassini, 2019, pp. 123-124): 
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•	 La Historia del nacimiento de la Psicología Positiva y su modelo de bienestar. 
Las fortalezas del carácter. 

•	 El Modelo Perma como el marco conceptual del Bienestar de la Psicología 
Positiva. La importancia del florecimiento y la potenciación. El papel del 
autoconocimiento. 

•	 El bienestar en las naciones. La paradoja latinoamericana. El caso 
colombiano. Visión del bienestar en las generaciones de profesores y 
alumnos. La escucha activa.

•	 El cultivo de emociones positivas y su rol en el bienestar. Las emociones en 
los entornos familiar, social y estudiantil.

•	 El desarrollo de experiencias óptimas/fluidez y su rol en el bienestar. El 
reconocimiento de actividades donde los alumnos destacan.

•	 La pasión armoniosa en las actividades y su combinación con las 
experiencias óptimas. La importancia de la reflexión.

•	 Las relaciones personales/ os vínculos y la comunicación. El desarrollo de 
la empatía.

•	 El sentido de vida. La toma de decisiones como jóvenes estudiantes.
•	 Logros: conjugando la autodeterminación y la perseverancia. El manejo del 

tiempo.
•	 La gratitud como fortalezas del carácter que permite el reconocimiento de 

otros.
•	 El perdón como fortalezas del carácter que permite la liberación de los 

miedos. Los retos del estudiante universitario.
•	 El humor como fortaleza de la socialización y el afrontamiento. 
•	 Los metagramas: el bienestar motivacional. Proyectos de vida académicos 

y personales.
•	 La resiliencia: felicidad resignificando las adversidades. El desarrollo de 

fortalezas para recuperarse de las adversidades.

Estrategias utilizadas (didácticas y de evaluación)

Las estrategias didácticas utilizadas se centran en la exposición de los conteni-
dos, con sus respectivos autores, presentados en el aparatado anterior. En referencia 
a las estrategias de aprendizaje y evaluación semanal se encuentran: la realización de 
cuestionarios de autoevaluación de los constructos estudiados (fortalezas del carác-
ter, emociones positivas), realización de ensayos individuales sobre la identificación y 
uso creativo de los constructos que promueven el bienestar en sus vidas, discusiones 
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en pequeños grupos sobre los ensayos realizados, contrastando diferencias, semejan-
zas, retos y barreras, participación en foros virtuales de discusión sobre algunos de los 
tópicos estudiados (las mediciones nacionales de bienestar, el humor en los colom-
bianos, personajes públicos nacionales motivos de inspiración, entre otros) y lecturas 
de investigaciones sobre alguno de los tópicos estudiados. La evaluación final de la 
asignatura consiste en el diseño y puesta en práctica de una intervención para pro-
mover el bienestar en un pequeño grupo de personas (entre dos y cinco personas que 
pueden ser familiares o conocidos), presentado los resultados obtenidos en un trabajo 
de páginas que incluye: introducción, descripción de las personas participantes, marco 
conceptual de los elementos de bienestar a desarrollar, explicación de las cuatro acti-
vidades a realizar con los participantes para promover el bienestar (escogiendo cuatro 
de las actividades realizadas en clase), presentación de los resultados obtenidos en las 
actividades, conclusiones y bibliografía utilizada.

Modalidad

Esta asignatura fue dictada en modalidad presencial desde el segundo semes-
tre del 2018 hasta el primer semestre del 2020. La misma contó con el apoyo de la 
plataforma educativa Avata de la Untadeo, donde se encontraban los recursos y las 
actividades asignadas a utilizarse semanalmente en el desarrollo de cada uno de los 
temas de la cátedra.

A partir del mes de marzo del primer trimestre del 2020, la asignatura, por li-
neamientos nacionales ocasionados por la pandemia, fue dictada en modalidad vir-
tual, realizándose encuentros síncronos con los estudiantes en el mismo horario de 
las clases presenciales y haciendo uso igualmente de la plataforma Avata, donde se 
encontraban los recursos y las actividades asignadas a utilizarse semanalmente en el 
desarrollo de cada uno de los temas de la cátedra.

Aprendizajes de la experiencia

El dictado de la asignatura en modalidad presencial fue evaluado en forma po-
sitiva por los estudiantes de la cátedra por los beneficios sobre el autoconocimiento 
de sus recursos y el alto grado de reflexión sobre los mismos, para su uso en forma 
consciente y el mejoramiento de sus diferentes roles y en las relaciones con las perso-
nas. De igual manera reportaron altos niveles de satisfacción por el trabajo realizado 
en las clases con sus compañeros en las múltiples actividades realizadas en pequeños 
grupos y con el grupo total. También se presentaron variados aprendizajes en los es-
tudiantes con el trabajo final realizado y el acercamiento y profundidad en la relación 
con aquellas personas que participaron en el mismo.
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El rediseño y dictado posterior de la asignatura, en marzo de 2020, por la llega-
da de la pandemia y confinamiento, migró a su facilitación en modalidad virtual con 
encuentros síncronos vía Zoom. Continuó siendo evaluada en forma positiva por los 
estudiantes de la cátedra por los beneficios sobre el autoconocimiento y la reflexión 
personal que les brindaba. De igual manera reportaron altos niveles de satisfacción 
con el trabajo final realizado y el acercamiento y profundidad en la relación con aque-
llas personas que participaron en el mismo. En referencia a las interacciones en las se-
siones síncronas con sus compañeros, donde se continuaron realizando intercambios 
en pequeños grupos con sus compañeros en las salas pequeñas que Zoom permite 
crear, y en el grupo grande, marcaron la diferencia entre las dos experiencias ya que 
muchos estudiantes no prendían sus cámaras durante las sesiones, algunos entraban 
y salían por dificultades con su internet y los intercambios no eran igual de motivan-
tes y fructíferos como los realizados en forma presencial. Los estudiantes, altamente 
motivados por la asignatura, que asistían a todas las sesiones y generalmente pren-
dían sus cámaras, participaban frecuentemente con comentarios o respondían las 
solitudes o preguntas del profesor, y se mostraban entusiastas con el intercambio en 
pequeños grupos, representaban un porcentaje pequeño de la clase que venció las 
barreras de las clases en modalidad virtual. Es importante resaltar que muchos estu-
diantes presentaban muchas dificultades de convivencia en sus hogares y problemas 
para concentrarse en las clases por la cantidad de distractores presentes al momento 
de conectarse y hacer todas sus asignaciones.

Módulo III:  Estrategias para el  bienestar en 
el  aula del Certificado en Educación Positiva 
de la Maestría en Educación Positiva de la 
Universidad Tecmilenio de México, Monterrey

Antecedentes de la creación de la cátedra

La Maestría en línea en Educación Positiva (MEP) de Tecmilenio de México, Mon-
terrey, tiene como objetivo principal formar expertos en el desarrollo de modelos 
educativos que superen a la educación tradicional y enriquezcan el bienestar integral 
tanto del alumno, como de su entorno. Forma parte de la oferta de formación de la 
Universidad Tecmilenio que cuenta con un modelo ecológico del Bienestar (Balleste-
ros-Valdés y Charles‐Leija, 2021). 
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La MEP cuenta con un modelo pedagógico diseñado para apoyar a los estudian-
tes con una plataforma tecnológica de vanguardia, que provee al estudiante de:

•	 Acompañamiento permanente de un coach de éxito del programa.
•	 Disponibilidad de recursos educativos, tales como simuladores, revistas 

de investigación, recursos multimedia, contenidos noticiosos y reportes 
emitidos por entidades e investigadores líderes en temas de educación 
positiva, permitiendo el desarrollo de proyectos con visión holística.

•	 Comunicación sincrónica y asincrónica con el profesor, para asesorías sobre 
los temas de cada certificado.

Las principales técnicas didácticas utilizadas en el programa son: aprendizaje ba-
sado en proyectos, investigación-acción y capstone project.

 La MEP cuenta con cuatro certificados de un trimestre de duración:

•	 Certificado en Administración de Instituciones Educativas.
•	 Certificado en Educación Positiva.
•	 Certificado en Diseño de Ambientes Positivos de Aprendizaje.
•	 Certificado en Estrategias Educativas (capstone project), (Ballesteros-Valdés y 

Charles‐Leija, 2021, p. 42).

Perfil del estudiante

Profesionales que laboren o tengan alianzas con instituciones educativas en to-
dos los niveles del sistema educativo.

Justificación y Contenidos desarrollados en el Módulo II: Estrategias 
para el bienestar en el aula del Certificado en Educación Positiva

La participación en el ámbito escolar y las actividades dentro del aula requieren 
que los alumnos desarrollen responsabilidad, respeto, integridad, equidad y apoyo. 
El conocimiento de las capacidades y fortalezas, al igual que las debilidades que cada 
alumno posee, conformarán su autoestima y le permitirán afrontar los retos indivi-
duales y de convivencia-contribución que el aprendizaje escolar demanda. De esta 
forma poder asumir actividades individuales con interés y entusiasmo y trabajar de 
manera colaborativa reconociendo, apreciando y ofreciendo sus aportes para el logro 
de proyectos y la resolución de conflictos es parte de los aprendizajes escolares.

Las escuelas, regidas por una filosofía de concepción del hombre, y además res-
pondientes a un currículo nacional, marcan las pautas para el éxito y definen lo que 
se pueden considerar los logros. Desde un sistema de calificación de los aprendizajes 
hasta, concursos, listas de honor y premios son evidencias de los logros de sus miem-
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bros: alumnos centralmente, pero también maestros e incluso padres. Basados en las 
investigaciones actuales de dos grandes investigadoras como son Angela Duckworth y 
su concepto de grit (autodeterminación) y Carol Dweck y el desarrollo del mindset (men-
talidades) proponemos una nueva aproximación del logro dentro de la educación.

La construcción de la mejor versión de cada uno de los actores en el ámbito educati-
vo contempla la adquisición de competencias para el mejor funcionamiento intelectual, 
físico, social y espiritual/transcendental, y la posibilidad de apoyar a otros en aquellos 
aspectos que las competencias personales lo permitan, así como ser ayudados cuando 
lo requiramos. El estudio de la trascendencia y el sentido de vida, complementado con la 
profundización en las fortalezas que lo desarrollan, particularmente la espiritualidad, la 
meditación y el mindfulness son prácticas que promueven el bienestar.

Contenidos

•	 Actitud cívica en el trabajo en equipo. Convivencia y solidaridad.
•	 Logros y la retroalimentación positiva.
•	 Vida con sentido y propósito mediante la construcción de proyectos de vida.
•	 Comunicación positiva: confianza, asertividad y resolución de conflictos.

Estrategias utilizadas (didácticas y de evaluación)

Las estrategias didácticas utilizadas se centran en la revisión de los materiales 
escritos y videos de cada módulo que los estudiantes debían realizar antes de cada 
encuentro semanal síncrono vía Zoom (el acceso a materiales, videos y actividades an-
tes de la sesión con los estudiantes responde al paradigma del aula invertida). En refe-
rencia a las estrategias de aprendizaje y evaluación semanal se encuentran: el estudio 
de casos, la creación de estrategias didácticas para el desarrollo de los diferentes ele-
mentos estudiados que promueven el bienestar en el aula, las discusiones en peque-
ños grupos y foros virtuales sobre los contenidos estudiados y el trabajo en pequeños 
grupos de discusión en los encuentros síncronos.

Las evaluaciones de todos los contenidos del módulo se realizaron con retroa-
limentaciones cualitativas individuales, otorgadas por el profesor experto del curso, 
de las estrategias didácticas para promover el bienestar creadas por los participantes.

Aprendizajes de la experiencia

La facilitación del Módulo II: Estrategias para el bienestar en el aula del Certifica-
do en Educación Positiva de la maestría en línea de Educación Positiva (Univ. Tecmile-
nio) fue evaluado en forma positiva por los participantes conformados por cincuenta 
personas, profesionales vinculados a instituciones educativas de diferentes Estados de 
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México, con altos niveles de motivación para cursar estudios de actualización en forma 
virtual. Los estudiantes contaban con materiales y videos accesibles en forma perma-
nente y encuentros síncronos en horarios nocturnos que no interferían con sus hora-
rios de trabajo. Este alto nivel de motivación permitió que estos accedieran a los videos 
y los materiales antes de la clase, llegaran en forma puntual a los encuentros síncro-
nos, manteniendo sus cámaras prendidas y participando activamente. Esto se eviden-
ció en intervenciones frecuentes durante las sesiones síncronas con el grupo completo 
de clase y un alto grado de intercambio en las reuniones en pequeños grupos.

En referencia a los contenidos del módulo fueron evaluados como muy útiles para 
su labor dentro de las instituciones educativas por la novedad de los planteamientos 
presentados y su utilidad en el diseño de nuevas estrategias docentes. Los elementos 
más valorados por los estudiantes, profesionales adultos estudiantes de una maestría 
en línea, fueron los intercambios realizados con el profesor y los compañeros en los 
encuentros síncronos vía Zoom, las retroalimentaciones del profesor a sus asignacio-
nes referidas a la creación de estrategias docentes para promover el bienestar con sus 
alumnos en el aula, y la presencia de la figura del coach de éxito, que acompañaba al 
grupo de estudiantes en forma permanente para resolver cualquier tipo de dudas para 
su prosecución y permanencia en la maestría. 

Cátedra Psicología de la Salud (Bienestar 
y Hábitos Saludables) para estudiantes 
del doctorado en línea en Psicología 
de la Universidad Católica Santa Rosa 
de Lima en convenio con la Escuela de 
Psicología de la Universidad Arturo 
Michelena de Valencia, Venezuela

Antecedentes de la creación de la cátedra

La Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena (UAM) de Valencia, 
Venezuela, diagnosticó la necesidad de formación de doctores en Psicología en moda-
lidad virtual, ya que la misma permitiría el acceso a profesionales del área de la salud 
mental, particularmente psicólogos y psiquiatras que vivieran en cualquier localidad 
del país. Se hizo un convenio con la Universidad Católica Santa Rosa (Uscar), la cual ya 
dictaba postgrados en forma virtual, y se acordó la creación de un doctorado virtual 
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en Psicología. Siguiendo esa inspiración la directora de la Escuela de Psicología, junto 
con un equipo de docentes, diseñó el doctorado con la siguiente malla curricular, que 
desde el primer semestre ofrece una Tutoría de investigación, un Seminario en línea 
sobre diferentes tópicos (dentro del cual se realizó el referido a Psicología de la Salud: 
bienestar y hábitos saludables), una cátedra de Debates contemporáneos en Psicolo-
gía y otra de Estudios dirigidos que conducen a la construcción del Proyecto de investi-
gación y la Tesis. Las líneas de investigación que se desarrollan son:

•	 Línea: Bienestar y Salud Integral.

•	 Línea: Conflictos sociales y armados. Abordajes psicosociales hacia la 
construcción de culturas de paz.

•	 Línea: Construcción de Conocimiento en Contextos Educativos.

•	 Línea: Familias, Crianza y Contextos.

•	 Línea: Psicología, Trabajo y Subjetividades.

Perfil del estudiante

Profesionales, licenciados en ciencias de la salud como psiquiatras y psicólogos.

Cátedra Psicología de la Salud (Bienestar y Hábitos saludables) para 
estudiantes del doctorado en línea en Psicología

La psicología de la salud es el área de la psicología contemporánea que se encarga 
del estudio científico de los factores psicológicos de la salud (bienestar) y enfermedad, 
en términos de evaluación, prevención e intervención. Supone la aplicación de estra-
tegias y principios psicológicos en la salud y la enfermedad tanto a nivel individual 
como comunitario. En el presente ya no se percibe a la salud como algo a conservar 
sino más bien a desarrollar, relacionado con el bienestar integral físico, psicológico y 
social (Becoña et al., 2000).

Gracias a los avances de la psicología como ciencia se han indagado sobre la in-
fluencia del ámbito cognitivo y emocional en el continuo salud-enfermedad. Hábitos 
saludables relacionados con los pensamientos, las emociones, la eficacia personal, el 
apoyo psicosocial, la alimentación, el ejercicio, el descanso, el humor y el uso del tiem-
po libre constituyen elementos que presentan una correlación positiva con la calidad 
de vida, el bienestar y la salud (Oblitas, 2010).

El rol del psicológico es cada vez más reconocido como miembro del equipo mul-
tidisciplinario en el abordaje de enfermedades médicas que constituyen las principa-
les causas de muerte, en la contribución en el desarrollo de hábitos y estilo de vida 
saludables y en el control del estrés, considerado la enfermedad del siglo XXI.



3 3 7

la f o r m a c i ó n v i rt u a l e n b i e n e s ta r y f e l i c i d a d e n e d u c a c i ó n s u P e r i o r

Contenidos

•	 Del modelo biomédico al modelo bio-pisco-social/ modelo salud-
enfermedad.

•	 Estilo de vida, hábitos saludables y ambiente social, laboral y familiar como 
determinantes. Barreras para el cambio de conductas saludables.

•	 Niveles de intervención. Salud y ciclo vital. Intervenciones en enfermedades 
crónicas.

•	 Salud y calidad de vida. Psiconeuroinmunología.
•	 Hábitos saludables.
•	 Salud y bienestar: adicciones, estrés e hipocondría.

Estrategias utilizadas (didácticas y de evaluación)

Las estrategias didácticas utilizadas se centraron en la revisión de la bibliografía 
ofrecida para su revisión en cada uno de los contenidos, así como la búsqueda por parte 
de los estudiantes de investigaciones actuales en revistas arbitradas. En referencia a las 
estrategias de aprendizaje y evaluación semanal se encuentran: el estudio de casos, in-
tercambios de experiencia en la atención profesional a nivel de consulta individual o en 
trabajo grupal de casos en el continuum salud enfermedad, realización de encuestas y 
cuestionarios para evaluar calidad de vida y hábitos saludables, presentación de trabajos 
escritos, creación de campañas para la promoción de hábitos saludables en poblaciones 
diversas, aplicación de entrevistas para indagar sobre conceptos relacionados con la sa-
lud-enfermedad destinados a profesionales de la salud o a público en general.

Las evaluaciones de todos los contenidos del módulo se realizaron con retroali-
mentaciones cualitativas individuales otorgadas por el profesor experto del curso de 
las asignaciones escritas referidas a cada contenido, después de la discusión y reflexión 
conjunta sobre cada contenido. La evaluación final del curso consistió en la elabora-
ción de un miniproyecto de investigación-intervención en psicología de la salud para 
hacer presentación pública con invitaciones abiertas a profesores y estudiantes de la 
Escuela de Psicología de la UAM, así como al público en general.

Aprendizajes de la experiencia

La facilitación de la Cátedra Psicología de la Salud (Bienestar y Hábitos saluda-
bles) para estudiantes del doctorado en línea en Psicología fue evaluado en forma 
positiva por los participantes, conformados por nueve personas, profesionales vincu-
lados a instituciones de salud de diferentes estados de Venezuela, con altos niveles de 
motivación para cursar estudios de doctorado en forma virtual. Los estudiantes conta-
ban con materiales bibliográficos en formato digital y el acceso a encuentros virtuales 
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los viernes en la mañana a través de la plataforma Zoom. Es importante señalar que a 
pesar de los altos niveles de motivación de los estudiantes se presentaron factores que 
obstaculizaron el desenvolvimiento de las sesiones y el involucramiento durante todas 
estas de algunos de los participantes. La inestabilidad del internet y el servicio de luz 
en Venezuela hacía que con frecuencia alguno de los participantes entrara y saliera de 
la sesión, sus intervenciones en clases fueran escuchadas con audios entrecortados e 
incluso no pudieran ingresar a la sesión por no contar con luz en ese momento. Por 
otra parte, la pandemia del Covid-19 afectó a dos de los estudiantes con afecciones de 
salud importantes que requirieron de reposo entre tres semanas y un mes. 

La flexibilidad y el manejo de alternativas permitió superar estos obstáculos, no 
sin costo de tiempo y de esfuerzo. Por un lado, todas las sesiones fueron grabadas por 
la profesora del curso (quien está residenciada en Colombia y tiene un buen servicio de 
internet) y permanecieron al alcance de los estudiantes durante todo el curso, se creó 
un grupo en WhatsApp que sirvió de medio de comunicación e intercambio alterno de 
apoyo durante todo el curso e incluso durante las clases síncronas donde se enviaban 
audios e incluso presentaciones. Los compañeros fueron muy solidarios ofreciendo 
ayuda a aquellos que tenían inconvenientes, reuniéndose con ellos posteriormente.

En referencia a los contenidos de la cátedra Psicología de la Salud (Bienestar y 
Hábitos saludables), todos fueron evaluados como muy útiles para su labor como psi-
coterapeutas y en su rol dentro de las instituciones de salud, por la actualidad de los 
contenidos presentados, por la participación de profesores invitados expertos y por la 
interacción e intercambio de saberes permanente entre los estudiantes. Los elementos 
más valorados por los estudiantes, profesionales adultos, estudiantes de un doctorado 
en línea, fueron los intercambios en los encuentros síncronos vía Zoom, la posibilidad 
de acceder a las grabaciones de los encuentros (como compensación a las dificulta-
des de internet o situaciones personales de salud o laborales), las retroalimentaciones 
del profesor a sus asignaciones referidas a la revisión de investigaciones actuales, el 
uso de instrumentos de medición y la generación de estrategias, campañas, servicios 
e iniciativas en general para la promoción del bienestar en poblaciones diversas en el 
continuum salud-enfermedad.

  A N Á L I S I S  Y  D I S C U S I Ó N
Las experiencias descritas en el capítulo permiten conocer el marco conceptual 

para el desarrollo del bienestar y la felicidad y sus aplicaciones al ámbito educativo 
y del desarrollo humano (Adler, 2016; Seligman, 2011; Waters, 2011). Esta perspectiva 
propone una educación donde la promoción del bienestar se considere en el currículo 
de la formación de estudiantes de pregrado y postgrado. A su vez, la incorporación de 
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la modalidad en línea en la formación en las áreas de bienestar presenta una opor-
tunidad de análisis considerando el nivel de estudios de los participantes (pregrado 
o postgrado) y el diseño de las estrategias didácticas empleadas. De esta manera el 
conocimiento del diseño o rediseño, la implementación y la evaluación de cátedras 
en línea referidas a desarrollo del bienestar y la felicidad nos reta a un análisis para 
su incorporación a nivel mundial en la educación superior, y a nivel latinoamericano 
considerando las experiencias aquí descritas en tres países de la región.

De igual forma la incorporación de la modalidad virtual haciendo uso de las TIC, 
así como la metodología del aula invertida en educación superior en los programas de 
formación e incorporación del bienestar, multiplican las posibilidades de promoción 
del desarrollo humano, por la versatilidad y el alcance que estas herramientas tecno-
lógicas nos brindan (Caro et al., 2021; Garassini, 2019). Esta implementación de una 
pedagogía en línea presenta un reto en el aprendizaje de estrategias y manejo de la 
tecnología para los docentes, y la eficiencia del internet para los gobiernos, las comu-
nidades y las empresas.

Todas las experiencias descritas permitieron el aprendizaje del diseño de cáte-
dras en educación superior como parte del programa de Humanidades de pregrado, 
de módulos como parte de maestrías y de cátedras-seminarios como parte de la malla 
curricular de doctorados, considerando la importancia del conocimiento y compren-
sión conceptual de cada uno de los elementos que promueven las habilidades socioe-
mocionales que desarrollan el bienestar y la felicidad.

Por otra parte, el uso de la tecnología educativa por medio de plataformas, estra-
tegias formativas síncronas y asíncronas, así como el uso de propuestas del aula inver-
tida, donde el acceso previo a instrumentos de evaluación, videos, materiales escritos 
y páginas web, entre otros, permitieron el aprendizaje haciendo uso de la modalidad 
virtual en el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación superior.

Los productos obtenidos fueron el diseño de programas de formación en bienes-
tar y felicidad tomando como marco conceptual la ciencia del Bienestar o Psicología 
Positiva, así como documentos escritos o audiovisuales referidos a estudios sobre el 
bienestar, de publicación reciente y de acceso público, así como creados específica-
mente para algunos de los programas. El uso de plataformas educativas con la po-
sibilidad de contener, en forma organizada según las temáticas del curso, materiales 
escritos y audiovisuales, el enlace a páginas web con contenidos interactivos o instru-
mentos de medición autoaplicados de medición del bienestar, así como el uso de foros 
virtuales y enlaces de entregas de las asignaciones, sirvieron de gran ayuda en la mo-
dalidad virtual. A su vez, en los encuentros síncronos de las tres experiencias en su mo-
dalidad en línea se hizo uso de la plataforma Zoom incentivando a los participantes 
para la participación e interacción en los encuentros del grupo entero, en las pequeñas 
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salas de discusión y haciendo uso del chat para responder o realizar preguntas o co-
mentarios que potenciaran el intercambio y los aprendizajes. Además, la aplicación de 
las estrategias de aula invertida en todos los programas de formación mediante el ac-
ceso, desde el inicio del curso, a todo el contenido a través de videos y material escrito, 
así como páginas web y acceso a cuestionarios autoaplicables fueron recursos de gran 
utilidad para el desarrollo de habilidades socioemocionales, bienestar y felicidad a ni-
vel de pregrado y postgrado en tres países (Colombia, México y Venezuela). De igual 
manera el contenido desarrollado en los tres programas de formación referidos al de-
sarrollo de habilidades para la gestión del bienestar y la felicidad fueron evaluados 
en forma positiva por todos los participantes, estudiantes de pregrado de diferentes 
programas, docentes estudiantes de la maestría en Educación Positiva y profesionales 
de la salud (psicólogos y psiquiatras), estudiantes del Doctorado en Psicología.

En referencia a las diferencias encontradas en las tres experiencias reseñadas, de-
bidas a la modalidad de desarrollo del programa (presencial o virtual) en el diseño y 
la facilitación de cátedras para promover bienestar y felicidad, podemos notar que, en 
la primera experiencia reseñada con alumnos de pregrado, la cátedra Humanidades I: 
Bienestar en el siglo XXI en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá, fue diseñada 
y dictada originalmente en modalidad presencial. En esta experiencia se presentaron 
excelentes resultados en la implicación y el aprendizaje de los estudiantes gracias a las 
constantes dinámicas de interacción realizadas presencialmente en el aula de clases, y la 
realización de todas las asignaciones de la cátedra para que cada estudiante vivenciara 
procesos de reflexión sobre la identificación y uso de sus propias habilidades socioemo-
cionales para promover su bienestar. Por motivos de la pandemia la asignatura debió 
pasar a una modalidad virtual, habiéndose los alumnos inscritos en un programa pre-
sencial lo que interfería con sus expectativas y su motivación al proceso de aprendizaje. 
Esto trajo como consecuencia durante el resto de ese semestre (enero-junio 2020) que 
los alumnos bajaran sus participaciones en el grupo grande y en las pequeñas salas con 
grupos más reducidos, en la sala virtual de Zoom. Los semestres que siguieron (II semes-
tre 2020 y semestres I y II de 2021), que continuaron en modalidad virtual con clases 
síncronas presentaron las dificultades en referencia a la motivación y actuación de los 
alumnos a participar e interactuar en línea con el profesor y con sus compañeros.

  C O N C L U S I O N E S
Las descripciones presentadas en este capítulo nos permitieron conocer y ana-

lizar la experiencia de promoción del bienestar y la felicidad desde el ámbito de la 
educación superior con cátedras de formación en línea utilizando el aula invertida con 
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alumnos de pregrado y postgrado en Colombia, Venezuela y México, a través de una 
sistematización de experiencias.

Los resultados obtenidos permiten afirmar que el diseño de programas de forma-
ción para la promoción del bienestar utilizando el marco conceptual de la Psicología Po-
sitiva, haciendo uso de la modalidad en línea, considerando un diseño curricular de aula 
invertida y un alto grado de interacción de los participantes en las sesiones síncronas 
(con el grupo entero y en pequeñas salas de discusión) favorecen el interés y el apren-
dizaje referente al desarrollo de habilidades socioemocionales. Pareciera que el diseño 
y la oferta de programas en línea favorece el desenvolvimiento de los participantes que 
valoran la oportunidad y el acceso de todos los recursos e interacciones en línea. En pri-
mer caso presentado, donde el programa de formación para promover el bienestar era 
ofertado en forma presencial a estudiantes de pregrado, no permitió mantener el mismo 
grado de motivación, ni de interacción de los participantes al pasar, por limitaciones de la 
pandemia, a una modalidad en línea. Esto pudiera deberse a un problema motivacional 
relacionado con las expectativas, ya que estos estudiantes se inscribieron a un programa 
presencial y tuvieron que, por motivos del confinamiento ocasionado por la pandemia, 
pasar a estudiar todas las asignaturas de su programa de estudio en forma virtual.

Los aspectos que podrían abordasen en futuras investigaciones estarían referidos 
al diseño de investigaciones para medir la motivación, el rendimiento y la interacción 
de estudiantes de pregrado que eligen libremente la posibilidad de cursar un progra-
ma para promover bienestar en forma presencial o virtual. De igual manera, otro as-
pecto interesante a indagar sería el seguimiento longitudinal de los participantes de 
estas cátedras de bienestar y su impacto en la calidad de vida en el futuro.
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  R E S U M E N

La situación generada por la pandemia del Covid-19 ocasionó modificaciones en la 
práctica y desarrollo de las actividades educativas, implicó la adaptación y uso de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para el desarrollo de las 

actividades y trajo consigo desafíos importantes en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. El capítulo tiene como propósito reportar la caracterización de la mirada profesio-
nal en la práctica de enseñanza surgida durante la pandemia, analizando los registros 
de notas de un grupo de profesores en formación (PF) de Licenciatura en Matemáticas, 
del curso Integración de las TIC al currículo de matemáticas en la Universidad del Valle. 
Se trata de un estudio cualitativo, la metodología para la organización y análisis de la 
información se hizo bajo la estrategia de estudio de caso.

Los registros contienen notas y reflexiones que los PF realizaron a partir del de-
sarrollo de tres conversatorios con profesores en servicio, quienes contaron su expe-
riencia docente, procesos de integración TIC que lideran en sus instituciones temáticas 
como el reconocimiento del contexto, realidad institucional, desarrollo del conoci-
miento, estrategias de evaluación durante la pandemia. Los resultados muestran que 
los profesores en formación desarrollan la competencia mirada profesional al notar 
las situaciones de aula y cambios que surgieron durante la pandemia, resaltan la re-
estructuración acelerada en la práctica educativa del profesor. Se logró caracterizar la 
mirada profesional a partir de las reflexiones de los registros y determinar cómo la 
educación se transformó mediante la integración y adaptación de las TIC en la práctica 
docente durante la pandemia.

Palabras clave: mirada profesional, pandemia, profesores en formación, registro 
de notas. 

  I N T RO D U C C I Ó N

La formación inicial es una etapa fundamental para el desarrollo de capacidades 
competentes del docente, en donde “mirar profesionalmente” es un aspecto que 
toma fuerza como un componente de la práctica del profesor en formación mate-

mática y que se orienta a saber enseñar de forma eficaz. De acuerdo con los trabajos de 
Jacobs et al. (2010) han subrayado la importancia de la competencia docente “mirada 
profesional” en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Así mismo, muchas de 
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las investigaciones publicadas por el profesor Salvador Llinares se centran en analizar 
la formación de profesores caracterizando el conocimiento del profesor de matemáti-
cas en la enseñanza mediante el diseño de entornos de aprendizaje con la integración 
de nuevas tecnologías en la construcción del conocimiento y el papel que desempe-
ñan los espacios de interacción, sus investigaciones se han centrado en el estudio de 
la formación de profesores en el desarrollo de la competencia “mirada profesional”. De 
acuerdo con el profesor Llinares (2012) es una competencia que se puede desarrollar 
durante la formación de profesores y que permite al profesor de matemáticas ver las 
situaciones y momentos de enseñanza y aprendizaje de una manera profesional, per-
mitiéndole identificar, interpretar y analizar situaciones en el aula de clase.

En el marco temático de la investigación es importante hablar de la formación 
inicial del profesor de matemáticas. Se considera la formación inicial como un subsis-
tema cuyos referentes principales son la educación y la pedagogía, así como la com-
prensión analítica de cómo sucede la enseñanza, el aprendizaje del estudiante, de 
cómo aprender a enseñar, a construir conocimiento y a movilizar el pensamiento en 
los diferentes campos del conocimiento a partir de una sólida fundamentación teó-
rica y práctica (MEN, 2013). El sentido de la formación inicial, profesores e institucio-
nes y programas curriculares son elementos de la formación para el profesor. Hablar 
del sentido de la formación inicial está dirigido a aprender a enseñar, a posibilitar el 
aprendizaje en diversos conocimientos y competencias de manera integral, perma-
nente y de mejora continua. En cuanto al papel del profesor en formación este ha de 
formarse consciente para el ejercicio y el desarrollo profesional en las diferentes áreas 
del conocimiento, adquiriendo las competencias básicas, disciplinares, pedagógicas 
y didácticas, propicias para fomentar los aprendizajes hacia el desarrollo integral en 
los estudiantes. Según Llinares (2019) durante la formación inicial el profesor de ma-
temáticas debe tener en cuenta la forma de pensar matemáticamente del estudiante 
para ayudarle a desarrollar su aprendizaje, identificando las oportunidades durante el 
proceso enseñanza y aprendizaje. Hiebert et al. (2007) mencionan que los profesores 
en formación también deben de adquirir conocimientos y habilidades que les per-
mitan identificar situaciones de aula en su aprendizaje y futura enseñanza de forma 
deliberada y sistemática, es decir que los futuros profesores aprendan cómo enseñar 
estudiando la enseñanza en su formación.

Dentro de la formación inicial es importante la reflexión, puesto que con ella se 
comprende el sentido de la teoría y la práctica dentro de los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Para Flores Martínez (2007) la formación inicial de profesores de ma-
temáticas tiene que considerarse como promotora y favorecedora del desarrollo pro-
fesional del profesor, durante la formación se debe ejercitar en identificar y resolver 
situaciones que pueden ser inciertas e inestables, propias del aula para afrontar la 
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práctica docente, así como planificar, ejercitar y promover la reflexión que le permitirá 
aprender desde su desempeño práctico en la formación inicial y desarrollo profesional.

La competencia docente descrita por Mason (2002) y Llinares (2019) para com-
prender el desarrollo de “mirar profesionalmente” supone tener en cuenta varios as-
pectos que al profesor en formación le dan sentido a su práctica. Dentro de esos as-
pectos se destacan el uso de registros documentales para observar lo que ocurre en 
el aula y poder reflexionar de acuerdo con las situaciones presentadas, desarrollo de 
sensibilidades, es decir, estar atento a situaciones de aula, reconocer oportunidades de 
lo que se observa y seleccionar las de mayor interés para discutir y reflexionar respecto 
a lo que se observó para actuar de manera correcta en una situación de aula. 

El enfoque de la competencia “mirar profesionalmente” se encamina en atender 
cómo y qué aspectos son importantes notar dentro del proceso de interpretación y 
atención del pensamiento del estudiante por parte del profesor en formación inicial. 
En este sentido se alude a la práctica del profesor en formación que no se liga solamen-
te a ir al salón de clases y dar un tema, involucra que su aprendizaje y desarrollo profe-
sional a partir de su formación, como lo describe Llinares (2012), movilizan diferentes 
dominios de su conocimiento y aprendizaje lo cual conlleva a la competencia docente. 
En esta instancia, el desarrollo de “mirar profesionalmente” a través de oportunidades 
y entornos de aprendizaje presentados a los profesores en formación inicial en la prác-
tica generan la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas que contribuyen a 
potencializar su aprendizaje a partir de la práctica. Investigaciones como las de Van Es 
et al. (2020) proponen que la integración de herramientas como los videos o graba-
ciones de clases en la formación de profesores y su desarrollo profesional permitirán 
identificar aspectos claves para el uso productivo de los videos en el análisis del profe-
sor en formación durante su práctica. Además, señalan que es una herramienta impor-
tante que conlleva a mejoras en la práctica del profesor y a su competencia docente. 
Para el autor, “aprender a mirar” como una competencia docente es un componente 
fundamental que recae en el uso de videograbaciones y registros documentales para 
la reflexión y mejora de la enseñanza, de modo que el uso de esta herramienta permi-
te contribuir al profesor a mirar desde lo profesional el pensamiento matemático de 
los estudiantes a nivel de educación media y superior, así como reflexionar las situa-
ciones que pasan en el aula ya sean de carácter presencial o virtual.

Durante el 2020 se declaró a nivel mundial un estado de crisis de salud ocasiona-
do por la pandemia Covid-19, que ha supuesto desafíos mundiales en todos los ám-
bitos, pero principalmente en lo educativo, sanitario y socioeconómico. Para Critikián 
y Núñez (2021) la crisis sanitaria transformó la manera de impartir la docencia en el 
campo educativo; debido a la contingencia se suspendieron clases presenciales en las 
instituciones de educación de todo el mundo generando una adaptación en tiempo 



3 4 9

an á l i s i s  d e l a m i r a d a P r o f e s i o n a l d e P r o f e s o r e s d e m at e m át i c a s e n u n c u r s o d e f o r m a c i ó n

récord a la digitalización, pues las clases se tuvieron que impartir de manera virtual, 
en una modalidad de telecomunicación, ocasionando diversos retos, limitaciones y 
dificultades para todos los actores involucrados. 

El estudio que se presenta en este capítulo se llevó a cabo durante el periodo de 
pandemia del Covid-19 y es importante aclarar que las situaciones de aula que se re-
lacionan se generaron en el curso Integración de las TIC al currículo de matemáticas 
que se desarrolló de manera completamente virtual mediante el uso de la plataforma 
Meet de Google. La investigación surgió después de realizar la revisión de referentes 
bibliográficos donde se encontró que a nivel nacional y, en especial en la región del 
Valle del Cauca, existen pocas investigaciones que se centren en el estudio de la com-
petencia docente “mirar profesionalmente” dentro de escenarios o espacios de ense-
ñanza, teniendo en cuenta al grupo de profesores en formación como los sujetos de 
investigación y partiendo de las experiencias brindadas por profesores en servicio. Así, 
se planteó como objetivos específicos describir la información de los registros de notas 
de los profesores en formación, identificar momentos relevantes sobre el aprendizaje 
de los profesores en formación inicial de las situaciones de aula y analizar los registros 
de notas de profesores en formación que participaron en conversatorios con tres pro-
fesores en servicio que narraban su experiencia docente y procesos de integración TIC. 
El objetivo general es caracterizar la mirada profesional de profesores en formación 
mediante ciclos de observación desarrollados en un curso relacionado con la integra-
ción de tecnología digital al currículo de matemáticas. Los ciclos fueron conversatorios 
centrados en el desarrollo de actividades en el aula, desafíos, oportunidades y limita-
ciones durante la pandemia. Finalmente se llegó al reporte de la caracterización de la 
práctica de enseñanza y las necesidades surgidas durante la situación de pandemia 
(Covid-19), los resultados que divulgamos en este capítulo se derivan de la investiga-
ción presentada en una tesis de pregrado de los autores.

  M A RC O  T E Ó R I C O

La crisis generada por la pandemia afectó profundamente los sistemas educativos 
a nivel global. Según Gazzo (2020) el Covid-19 generó cambios en un tiempo limitan-
te, lo que demandó que los profesores y estudiantes se adaptaran prontamente a un 
sistema educativo emergente, hubo un auge en la creación de nuevos canales de co-
municación, plataformas y herramientas tecnológicas, se dio una reformulación de las 
prácticas profesionales, socialización dentro y fuera del espacio escolar; todo se volvió 
un ciberespacio académico. Por ello, la educación ha debido reinventarse para llevar a 
cabo las clases en aulas virtuales y Martínez-Otero (2021) señalan que la situación ha 
afectado directamente a los profesores, quienes se vieron obligados a integrar y utili-
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zar las TIC a su ejecución docente, evidenciando problemáticas en cuanto a la práctica 
y uso de estas herramientas por parte de los profesores debido a que no todos conta-
ban con una buena formación en el uso de las TIC para fines pedagógicos. Según Swig 
(2015), los docentes e instituciones de formación inicial docente valoran la integración 
de las TIC de manera positiva, pero no han logrado adaptar de forma significativa al 
currículo de formación de profesores, puesto que se enfocan en cursos específicos en 
donde intervienen directamente estas herramientas, pero no la incluyen de manera 
transversal a otras disciplinas.

Por otra parte, Llinares (2021) menciona que el impacto de la pandemia recae en 
varios aspectos particulares, entre ellos el uso de tecnologías digitales para la comuni-
cación entre los profesores y estudiantes generó nuevas formas de pensar y representar 
las matemáticas, la necesidad de que los profesores desde su formación se capaciten en 
el uso de recursos tecnológicos y la modificación de las prácticas en los programas de 
formación de profesores permitió la vinculación de nuevas perspectivas de enseñanza de 
las matemáticas, apoyadas en el uso de recursos tecnológicos. Por lo tanto, es importante 
hablar de las buenas prácticas de enseñanza, que de acuerdo con Guzmán (2018) son 
acciones que realiza el profesor para propiciar el aprendizaje de los estudiantes, las cua-
les deben convertirse en un aspecto clave que debe adoptar el sistema educativo y que 
durante la pandemia debieron favorecer procesos cognitivos, activando la creatividad de 
los estudiantes con los recursos que tenían a su alcance en su hogar.

Un aspecto importante para tener en cuenta durante la formación inicial del pro-
fesor es el acto de reflexión, puesto que con ello se comprende el sentido de la teoría y 
la práctica dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Así, con base a Hernán-
dez et al. (2018) “tener conocimiento acerca de cuál es el uso adecuado que se le debe 
dar a las TIC para lograr una verdadera integración en la educación genera cambios 
frente a la concepción de su uso en relación con el para qué y por qué utilizarlas” (p. 
674). Carrillo et al. (2019) manifiestan que durante la formación inicial una fuente va-
liosa de reflexión hacia la construcción del conocimiento profesional del profesor en 
formación es la práctica. Así mismo, los profesores experimentados son los que com-
parten experiencia y reflexiones de su práctica en el aula a los profesores en formación; 
el beneficio de esta interacción permite construir gradualmente la identidad profesio-
nal a través de las interacciones con otros profesores.

Gallardo Ramírez et al. (2021) afirman que la pandemia dinamizó todas las accio-
nes de ejecutar en la educación escolar y de formación del profesor. Por ello, las uni-
versidades se vieron obligadas a reestructurar contenidos, planes curriculares y la eje-
cución de las prácticas, abordando las necesidades de los estudiantes y profesores con 
el soporte de las TIC. Las experiencias dejadas por la situación de pandemia nutren el 
crecimiento profesional de los futuros profesores y promueven la actualización de los 
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planes curriculares en pregrado. Hernández et al. (2018) conciben a estos recursos y la 
imagen del docente como un facilitador del aprendizaje, donde las TIC componen una 
dinamización en el proceso de aprendizaje que requieren de un conjunto de compe-
tencias que el profesor debe ir adquiriendo durante su formación y su práctica profe-
sional, así como metodologías para aprovechar el uso de herramientas tecnológicas, 
teniendo en cuenta que la capacitación docente es primordial para la adaptación y uso 
de las TIC, la cual debe darse antes de afrontar nuevos retos educativos. 

Llinares (2007) señala que la relación entre el conocimiento y su uso en situa-
ciones de enseñanza de matemáticas determinan el desarrollo de competencias do-
centes en la formación inicial, por ello es primordial construir conocimiento desde la 
reflexión sobre la enseñanza. Hernández et al. (2018) consideran que “la formación del 
docente debe ser integral, en donde la tecnología se constituya como un recurso para 
la enseñanza y la obtención del aprendizaje del estudiante, que conlleve a la forma-
ción de un docente con un manejo reflexivo, constructivista y evaluador en la obten-
ción de nuevos beneficios de conocimiento” (p. 682).

Al hablar de competencias docentes, se encuentra la “mirada profesional (noti-
cing)” que según lo menciona Amador (2019) consiste en darse cuenta cómo una he-
rramienta tanto investigativa o pedagógica puede ayudar a los profesores en el caso de 
matemáticas a atender el pensamiento de los estudiantes tanto en el ámbito escolar 
como el de formación inicial del profesor para interpretar, razonar e identificar lo que 
es importante en una situación de clase. Este enfoque en la educación matemática ha 
ganado recientemente un mayor interés a medida que las investigaciones se centran 
en comprender cómo y qué se observa y cómo esto conlleva a la práctica y reflexiones. 
Por lo tanto, aprender a notar determinados momentos forma parte del desarrollo de 
la experiencia del profesor. Amador (2016) enfatiza que “mirar o darse cuenta” es un 
aspecto inmerso en la competencia docente a manera de habilidad que permite a los 
profesores en formación o servicio generar conciencia de la comprensión y de las ideas 
erróneas que se producen en una situación de clase. Haciendo alusión a lo anterior, 
la caracterización de la competencia docente se vincula al saber cómo y cuándo usar 
el conocimiento para solucionar situaciones problemas y comprender ideas mate-
máticas para que el profesor en formación sea capaz de desarrollar las habilidades de 
identificar, interpretar, tomar decisiones, ser crítico y reflexivo en las prácticas de ense-
ñanza y aprendizaje. Esto implica, según Llinares (2012), que debe ser consciente del 
conocimiento matemático relevante y generar momentos de análisis que permitan 
caracterizar la relación entre la interacción de los profesores en formación inicial y el 
mismo desarrollo de la competencia docente. 

La competencia docente descrita por (Llinares, 2012, 2013; Llinares et al., 2019) se 
contextualizan en que hay varios aspectos que permiten comprender el desarrollo de 
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“mirar profesionalmente” en profesores en formación y a la vez en servicio. Algunos as-
pectos o tareas que describen las diferentes maneras en las que se generan contextos 
para aprender a usar, reconocer o identificar el conocimiento de matemáticas desde el 
enfoque “mirar profesionalmente”, son:

•	 Registros de práctica, son oportunidades de aprender a usar el conocimiento 
para dotarlo de significado y representar aspectos de enseñanza por parte 
del profesor en formación. Los soportes usados para mostrar las diferentes 
representaciones se apoyan en el uso de videograbaciones de clases, narrativas 
o conjunto de notas escritas. Dentro de los registros de práctica es importante 
el análisis que el profesor en formación realiza sobre las respuestas o las 
ambigüedades que da el estudiante en determinada actividad o tarea, como 
lo expresan Llinares et al. (2019), usar las respuestas del estudiante permite:

Hacer visibles los niveles de desarrollo de la comprensión de los conceptos ma-
temáticos, por tanto, crea la oportunidad para que los estudiantes en formación ini-
cial puedan usar el conocimiento sobre el aprendizaje matemático y sobre el diseño 
de actividades para interpretar la situación y contribuir en su formación. (p.185)

“Documentación con información teórica relativa a la tarea de análisis de los 
registros de la práctica, proporcionan a los profesores en formación y en servicio 
identificar los aspectos matemáticos relevantes y los dotan de instrumentos para su 
interpretación” (Llinares, 2013, p.129).

Contextos de interacción: la interacción entre los profesores en formación y ser-
vicio “permite organizar, refinar y justificar las interpretaciones de los registros de la 
práctica que a su vez permiten explicitar el conocimiento previo y a veces implícito 
que se tiene sobre la práctica. Estos contextos de interacción pueden ser debates en 
línea o discusiones en gran y/o pequeño grupo de manera presencial” (Llinares, 2013, 
p. 129).

El argumento práctico del estudiante para el profesor muestra el uso del cono-
cimiento en el desarrollo de la competencia docente. Según Llinares et al. (2019) es 
importante que el argumento práctico evidencie aspectos como registros de prácti-
ca, interpretaciones de la comprensión del estudiante y las razones desde el ámbito 
teórico. 

“Sintetizar las interpretaciones de los registros de la práctica y sus justificacio-
nes en documentos (reportes) en los que la nueva comprensión de los registros de la 
práctica es sistematizada y organizada” (Llinares, 2013, p. 129).
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La caracterización de la competencia docente “mirar profesionalmente” para 
Llinares (2013) realiza una interpretación e identificación de los aspectos de la en-
señanza para el mejoramiento en el uso del conocimiento. Lo importante según Lli-
nares et al. (2019) son los registros de práctica que se vinculan en determinado plan 
de desarrollo de actividad, como un aspecto para tener en cuenta por parte de los 
profesores en formación.
Fuente: Llinares (2013); Llinares et al. (2019).

  M E TO D O LO G Í A
El enfoque del estudio es de tipo cualitativo, el cual involucra diversas disciplinas, 

discursos y perspectivas teóricas que relacionan métodos y estrategias para recolectar 
datos. En el ámbito educativo esto se puede aplicar con el fin de lograr mejoras continuas 
dentro de la formación de estudiantes, docentes y comunidad educativa. La investiga-
ción cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendi-
miento del significado de las acciones, interpretando de manera continua y profunda la 
información recolectada, aportando un punto de vista íntegro que contextualiza de ma-
nera flexible el ambiente o entorno de estudio y donde la experiencia con la que cuente 
el individuo permite abordar de manera eficiente este tipo de investigación. El método 
de investigación utilizado fue el estudio de casos que permitió el desarrollo, recolección, 
organización y análisis de la información a través de tres fases que según Álvarez y San 
Fabián Maroto (2012) fueron: fase preactiva, fase activa y fase postactiva. El caso fue el 
grupo de profesores en formación que intervienen en tres conversatorios con profesores 
en servicio10, quienes hablaron de su experiencia docente, de la integración de las TIC al 
currículo de matemáticas y la educación en tiempos de pandemia. El estudio de caso se 
trabajó desde un proceso de carácter inductivo puesto que la observación, recolección, 
estudio y análisis de datos conlleva a establecer hipótesis o teorías que generan nuevos 
conocimientos o reafirmar teorías que ya son conocidas, todo esto a partir del trabajo de 
campo dado en la caracterización de los datos obtenidos en la investigación. A continua-
ción, se describen las fases del proceso investigativo que se realizó:

Fase preactiva: para Álvarez y San Fabián Maroto (2012) esta fase tiene en cuenta 
los fundamentos teóricos sobre la naturaleza y la validez del conocimiento que en-
marcan el caso, los objetivos pretendidos, la información que se dispone, las influen-
cias del contexto donde se han desarrollado los estudios. Para ello, inicialmente se 
consultaron referentes bibliográficos nacionales e internacionales relacionados con el 
tema de investigación. Seguidamente se planteó la justificación, declaración del pro-
blema y construcción de los objetivos específicos y objetivo general, 
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Fase activa: es la recolección, reducción y relación de la información, que según 
Álvarez y San Fabián Maroto (2012) es obtenida en un periodo de tiempo y a través de 
diferentes técnicas como la observación directa del participante, entrevistas, análisis 
documental, entre otros. Inicialmente se dio una contextualización de la investiga-
ción y de la población partícipe del estudio, seguidamente se realizó la descripción 
de la perspectiva investigativa cualitativa con enfoque en la educación, así como la 
descripción del propósito de cada uno de los conversatorios y, por último, se realizó el 
diseño de tres instrumentos que permitieron organizar, analizar y triangular los datos 
del estudio. Esta última permite comparar y depurar la información, todo lo anterior 
a partir de los registros de notas de los profesores en formación con base en los tres 
conversatorios.

Fase postactiva: se elaboró el informe del resultado de la investigación. Según 
Álvarez y San Fabián Maroto (2012) en esta fase se detallan las reflexiones críticas so-
bre el problema o caso estudiado. Finalmente, se realizó el análisis de la información 
recopilada y se utilizaron los instrumentos para el análisis de los datos recabados, ge-
nerando así los resultados y conclusiones de la investigación.

Los participantes del estudio fueron diecisiete profesores en formación de quinto 
semestre de Licenciatura en Matemáticas del curso Integración de las TIC con el currí-
culo de matemáticas durante el segundo semestre de 2020 en la Universidad del Valle. 
El estudio se basó en el análisis de los registros de notas de los profesores en formación 
que participaron en tres conversatorios con tres profesores en servicio. A esto se le de-
nominó ciclos de observación, donde se compartió la experiencia del docente invitado 
y los procesos de integración de las TIC que realizaban en sus instituciones educativas 
antes y durante la pandemia. Al ser un curso universitario desarrollado de manera vir-
tual a través de la aplicación de Google Meet, las herramientas de apoyo al estudio 
fueron las grabaciones de las sesiones; esto se usó como información complementaria 
para el análisis de los registros de notas.

Para el estudio se diseñaron tres instrumentos que permitieron llegar al objetivo 
de la investigación y se realizaron en función de aspectos como son el reconocimiento 
del contexto, la realidad institucional, el desarrollo del conocimiento y estrategias de evaluación; 
qué para facilitar y agilizar la caracterización de la información se definieron como 
categorías por parte de los investigadores. Los resultados se centran en el proceso de 
triangulación que permitió agrupar las ideas en común que los profesores en forma-
ción notaron en los registros. Los instrumentos para la organización y análisis de la in-
formación se construyeron en la herramienta informática de Microsoft Excel de Office 
por la facilidad que brinda la herramienta para la creación de tablas. A continuación, 
se describe en qué consiste cada uno de ellos.
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El primer instrumento permitió recoger, filtrar, organizar y describir la informa-
ción que se encontraba en los registros de notas de cada profesor en formación. El se-
gundo instrumento permitió analizar la información organizada, donde se utilizó la 
teoría fundamentada como mecanismo de análisis, que según Gibbs (2012) se asocia 
a la lógica inductiva, en donde las ideas teóricas e hipótesis se fundamentan a partir de 
los datos, además se da el proceso de codificación y categorización que se determinan 
en los instrumentos de análisis para realizar una recopilación de las ideas en común 
que se encontraron y clasificarlas en categorías; esto para cada uno de los conversato-
rios. El último instrumento permitió contrastar la información mediante una triangu-
lación que se hizo entre los tres conversatorios. Lo anterior se generó a partir de cuatro 
preguntas base planteadas por el investigador:

•	 ¿Qué tipo de características tiene el aporte realizado en el registro?
•	 ¿Qué tipo de aportes se realizan en la reflexión elaborada en el registro? 
•	 ¿Qué tipo de aportes adicionales o novedosos emergen en el registro 

elaborado? 
•	 ¿Cuáles son las ideas principales de los aportes presentados en el registro?

  R E S U LTA D O S
Con el análisis de registros de notas de los tres conversatorios de acuerdo con las 

categorías definidas para la caracterización de la competencia ‘mirada profesional’ en el 
curso de integración de las TIC al currículo de las matemáticas, se encontró que el grupo 
de estudiantes indicó varios aspectos como importantes y se clasificaron dentro de lo de-
finido anteriormente como categoría. A continuación, se presentan las definiciones ge-
nerales de cada categoría como resultados del estudio que permitió caracterizar la com-
petencia ‘mirada profesional’ dentro del contexto de integración de las TIC al currículo. 

Desarrollo del conocimiento

De acuerdo con la figura 1, dentro del desarrollo del conocimiento se destacan 
cuatro aspectos claves (subcategorías) que notaron los profesores en formación. La 
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conexión entre saberes mediante las actividades que se establezcan para la enseñan-
za de las matemáticas debe vincularse con el uso de herramientas tecnológicas para 
establecer un canal de transmisión entre saberes de diferentes disciplinas y que rela-
cionen las matemáticas con actividades cotidianas para la construcción de una ense-
ñanza significativa. El profesor debe adaptarse al uso de recursos que emergen con el 
tiempo y que se integren al currículo a corto, mediano y largo plazo. Es fundamental 
que durante el proceso de formación el docente vea a las TIC como un instrumento 
didáctico que mejora los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En cuanto a la integración de las TIC en los sistemas de educación, la implemen-
tación de tecnología se ha convertido en un factor importante para la enseñanza, pro-
porcionan y facilitan una mejor comunicación entre estudiantes y docentes. Con la in-
tegración de las TIC en el currículo se da un cambio sustancial para la enseñanza, pero 
su inclusión es un proceso lento y complejo por el hecho de que requiere de cambios 
culturales y sociales, lo cual implica cambios en la práctica. Los factores para integrar 
TIC como el entorno, el contexto, los lineamientos curriculares, etc., deben seguir se-
cuencias didácticas y pedagógicas para llegar a los objetivos planteados permitiendo 
así la construcción de nuevos conocimientos, de tal manera que la vinculación de las 
TIC permite un aprendizaje significativo. Se debe mirar la integración de las TIC como 
una oportunidad para mejorar y fortalecer la formación académica y desarrollo del 

 F I G U R A  1 .
N ú m e r o  d e  p r of e s o r e s  e n  f o r m a c i ó n  p o r  s u b c a t e g o r í a s  q u e  m á s  r e s a l t a r o n  e n  l o s 
r e g i s t r o s  d e  n o t a s .
Fuente: elaboración propia.
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conocimiento, esto enriquece la enseñanza matemática mejorando los escenarios y 
formas tradicionales de dictar las clases. La experiencia en la práctica y toma de de-
cisiones respecto al uso de las TIC en el currículo permite fortalecer la confianza en el 
uso de la tecnología.

Por lo anterior, la capacitación de los profesores en el uso de recursos digitales es 
fundamental para innovar las prácticas de enseñanza y se debe conocer el funciona-
miento de los recursos tecnológicos y la manera como se pueden explorar las tareas 
propuestas con el fin de desarrollar el pensamiento matemático del estudiante. Las 
dificultades técnicas que se presenten en la integración de TIC deben gestionarse por 
parte de los profesores y solventar las dificultades que tengan los estudiantes para re-
plantear si el recurso es adecuado para lo que se desea enseñar, con la finalidad de 
aprovecharlo al máximo y cumplir con el objetivo que se pretende. 

Un aspecto de relevancia dentro de los registros fue la actual situación de pande-
mia. Los profesores en formación hablaron y señalaron que en la actual situación se 
generaron y surgieron nuevos retos, problemáticas, dificultades. No será lo mismo la 
escuela, los profesores y sus prácticas antes y después de la pandemia. La situación ha 
obligado a las instituciones a formular planes de formación y capacitación continua en 
el tema de los recursos digitales y tecnológicos (plataformas y herramientas). En cuan-
to a los profesores, no todos contaban con el conocimiento y habilidades para el uso de 
recursos, han tenido que capacitarse en el uso de distintas plataformas digitales para 
la comunicación y desarrollo de las clases, plataformas como Gmail y sus herramien-
tas: Drive, Classroom, Meet, etc. A pesar de la situación y las circunstancias no se puede 
asegurar si la calidad de educación ha cambiado, pero es necesario seguir mejorando y 
evaluar a futuro esta situación para reconocer lo positivo y lo negativo.

En cuanto a la transversalidad de las TIC y las matemáticas, los profesores en for-
mación notaron la importancia de conocer el papel que desempeña la integración de 
las TIC con los planes de estudio y la relación de las matemáticas con actividades apli-
cadas en diferentes campos sociales. El grupo de profesores en formación reconocie-
ron que los recursos deben permitir articular y transversalizar el trabajo docente, apo-
yar el proceso de enseñanza-aprendizaje y mediar el desarrollo del pensamiento del 
estudiante con su adaptación como parte de una educación integral. Su uso depende 
del conocimiento y criterios del profesor para articular disciplinas y pensamientos, 
adaptándose a los requerimientos y limitaciones que se presenten en la institución 
educativa y mejorar conjuntamente la labor y práctica profesional.

Realidad institucional
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Dentro de la categoría realidad institucional y de acuerdo con la figura 2, los profe-

sores en formación destacaron tres aspectos relevantes como son la práctica docente, la 
transformación de la educación y la evaluación de los procesos de integración de las TIC. 

Los profesores en formación resaltaron que el diseño de un currículo debe ser sen-
sible a los avances de la ciencia y tecnología, ajustando los modelos de formación y 
promoción de la educación. Resaltaron que para la integración de las TIC es importan-
te tener en cuenta aspectos como las decisiones dentro del aula, la selección y secuen-
ciación de actividades para trabajar en clase y estrategias de evaluación, ya que las TIC 
se tienen que convertir en un medio para llegar a los objetivos planeados y enriquecer 
la práctica docente, contribuyendo al desarrollo de habilidades como el razonamiento 
y visualización de los objetos matemáticos en los estudiantes. 

Los profesores en formación hablaron de los recursos básicos para la implementa-
ción de las TIC, mencionaron que los recursos con los que debe contar la institución para 
integrar las TIC son la infraestructura (conexión a internet, mantenimiento de equipos), 
el recurso tecnológico (equipos, computadores, tabletas) y lo más importante el recurso 
humano. Dentro del recurso humano se destaca la importancia del papel del profesor, 
quien debe reconocer estrategias pedagógicas que sean aprovechadas con la integración 

 F I G U R A  2 .
N ú m e r o  d e  p r of e s o r e s  e n  f o r m a c i ó n  p o r  s u b c a t e g o r í a s  q u e  m á s  r e s a l t a r o n  e n  l o s 
r e g i s t r o s  d e  n o t a s .
Fuente: elaboración propia.
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de las TIC. La experiencia y trayectoria con la que cuentan los profesores en servicio es un 
aspecto importante en los procesos de integración de las TIC al currículo porque favore-
ce el desarrollo del conocimiento y fortalece la confianza en el uso de tecnologías. Los 
profesores en formación definen a un profesor como un sujeto orquestador, responsable 
del correcto uso de los recursos digitales y de trabajo constante para interactuar y comu-
nicarse con los estudiantes, lo que permite cerrar brechas en cuanto a las percepciones 
sobre lo difíciles que pueden ser las matemáticas con el fin de enriquecer el aprendizaje. 
En cuanto al papel del estudiante en los procesos de integración de las TIC, este debe 
tener una actitud participativa respecto al uso que se le dé a los recursos y le va a permitir 
mejorar su formación académica en cuanto a la construcción de conocimiento y el desa-
rrollo de estrategias y habilidades para la solución de situaciones problemas mediante 
el uso de las TIC, con lo cual se vuelve consciente de los nuevos procesos de aprendizaje. 

La transformación de la educación como aspecto importante en la realidad ins-
titucional se da con la integración de las TIC mediante el uso de recursos tecnológi-
cos. La adaptación de tecnología favorece el aprendizaje, explora otras alternativas o 
modelos de enseñanza y para ello es indispensable la búsqueda e identificación de 
los recursos, el trabajo conjunto docente e institución para mejorar las prácticas de 
enseñanza, la preparación del docente y de los estudiantes como una correspondencia 
bidireccional para expandir el pensamiento y nuevos aprendizajes teniendo en cuenta 
el contexto, los objetivos de aprendizaje, competencias, componentes didácticos y pe-
dagógicos que beneficien su formación profesional y ciudadana. 

Reconocimiento del contexto

En cuanto a la tercera categoría estudiada, el reconocimiento del contexto, los 
profesores en formación definieron la planeación curricular y el sistema educati-
vo como aspectos claves dentro de la caracterización de la competencia profesional 
(figura 3). La planeación curricular debe ser apropiada para cada contexto, cultura y 
necesidades del estudiante, incorporando herramientas y estrategias que tengan en 
cuenta los objetivos de aprendizaje. El trabajo en equipo, organizado y estructurado 
en conjunto entre la institución educativa, entes que conformen el sistema educativo 
y profesores de diversas áreas permite desarrollar una postura crítica frente a la organi-
zación de saberes y facilita la creación del currículo que vaya acorde a las necesidades 
y condiciones de los estudiantes con el fin de potencializar su aprendizaje, posibilita 
una coordinación entre los distintos grados académicos generando un mismo plan 
de enseñanza que siga una linealidad de aprendizaje y metodologías que no varían al 
cambio de año escolar.
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Por otra parte, los profesores en formación entendieron que la adaptación de las 
TIC en los sistemas educativos conlleva cambios en varios aspectos como: reformas 
curriculares, la formación de docentes, el aprendizaje de los estudiantes e infraestruc-
tura. Dentro del sistema educativo, los profesores en formación señalan que la pers-
pectiva y diseño de los currículos deben reconocer y ser sensibles a los avances de la 
ciencia y tecnología ajustando los modelos de formación y promoción de la educa-
ción. La transformación de la educación se da con la integración de las TIC mediante 
el uso de recursos tecnológicos, la adaptación de tecnología explora otras alternativas 
o modelos de enseñanza teniendo en cuenta el contexto, los objetivos de aprendizaje, 
competencias y componentes didácticos y pedagógicos que beneficien la formación 
profesional y ciudadana.

Estrategias de evaluación

 F I G U R A  3 .
N ú m e r o  d e  p r of e s o r e s  e n  f o r m a c i ó n  p o r  s u b c a t e g o r í a s  q u e  m á s  r e s a l t a r o n  e n  l o s 
r e g i s t r o s  d e  n o t a s .
Fuente: elaboración propia.
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Por último, se tiene la categoría estrategias de evaluación. Dentro de ella se defi-
nieron dos aspectos importantes, las grabaciones de clase y la socialización (figura 4). 
La evaluación de los recursos tecnológicos de acuerdo con los aportes de los profesores 
en formación es un criterio que permite determinar la eficiencia o ineficiencia de utili-
zar herramientas digitales en el aula y los aspectos que influyen en el aprendizaje del 
estudiante. La evaluación es un proceso constante y continuo en las situaciones dentro 
y fuera del aula para observar si se cumple o no con un objetivo de aprendizaje. 

Se plantean como principales métodos de evaluación la socialización y las graba-
ciones de clase, puesto que permiten evidenciar la progresión de las actividades y el se-
guimiento al aprendizaje. La socialización mediante la comunicación y participación 
es fundamental para analizar qué tan significativa fue la actividad para el estudiante, 
si se está acercando o no al objetivo planteado y mirar el panorama general con que 
se encuentra el aula. En cuanto a las grabaciones de las clases, estas permiten el segui-
miento del estudiante y se convierten en un recurso que facilita al profesor analizar las 
situaciones que se dan en el aula y entender las dificultades e inquietudes que presen-

 F I G U R A  4 .
N ú m e r o  d e  p r of e s o r e s  e n  f o r m a c i ó n  p o r  s u b c a t e g o r í a s  q u e  m á s  r e s a l t a r o n  e n  l o s 
r e g i s t r o s  d e  n o t a s .
Fuente: elaboración propia.
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tan los estudiantes a la hora de resolver un problema. Por la actual situación de pande-
mia y el desarrollo de las clases de manera virtual se ha tratado de entender la manera 
como el estudiante pudo resolver o no un problema (situación problema) y las inquie-
tudes que pudo tener. Una forma de hacer el seguimiento es mediante la grabación de 
las clases, es un recurso que permite ver de manera pausada y detenida los detalles y 
momentos de las situaciones de aula que no se logran dimensionar o percibir en una 
clase presencial. Todo esto permite mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
los estudiantes, por lo cual las grabaciones contribuyen a dar cuenta de los procesos de 
los estudiantes. Así mismo, apoyan o refuerzan el proceso de evaluación.

  C O N C L U S I O N E S

La intención de este capítulo ha sido analizar y caracterizar la competencia do-
cente “mirar profesionalmente” en el grupo de profesores en formación de educación 
de matemáticas durante la pandemia desde las perspectivas trabajadas en conversa-
torios virtuales. Se conectó la información de los tres conversatorios con el propósito 
de describir e identificar factores comunes que existen entre los ciclos de observación. 
El proceso de la triangulación fue fundamental para llevar a cabo el análisis de la infor-
mación organizada y categorizada. Con los instrumentos se determinaron las conside-
raciones particulares de los profesores en formación con relación a los tres conversa-
torios y se logró la caracterización de la competencia “mirar profesionalmente” a partir 
de los registros de notas. 

En el estudio, la caracterización de la información respecto a la reflexión presen-
tada por los profesores en formación en sus registros de notas destaca la importancia 
del papel del profesor, donde reconocen el interés en el aprovechamiento de la inte-
gración de las TIC con las estrategias pedagógicas. Enfatizaron que las experiencias y 
trayectorias con la que cuentan los profesores en servicio son un aspecto importante 
en los procesos de integración de las TIC al currículo porque favorecen el desarrollo del 
conocimiento y fortalecen la confianza en el uso de tecnologías. Un aspecto importan-
te que se debe aportar tanto en la formación y la práctica profesional del profesor son 
las capacitaciones en recursos digitales y tecnológicos que se les pueda brindar para 
que contribuyan a innovar sus prácticas de enseñanza de las clases de matemáticas e 
implementar estrategias educativas para el desarrollo del currículo, del pensamiento 
matemático y aprendizaje de los estudiantes. Esto debido a que la capacitación del 
profesor evidenciada durante la pandemia fue precaria, por no decir nula, en el senti-
do que inicialmente los docentes no contaron con las habilidades y herramientas para 
el aprovechamiento de sus clases virtuales. Los profesores en formación enfatizaron 
en que la implementación de la tecnología es un factor que transforma la educación 
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y de importancia para la enseñanza, puesto que proporciona y facilita una mejor co-
municación entre estudiantes y docentes. Por otra parte, con la integración de las TIC 
en el currículo se da un cambio sustancial para la enseñanza, pero su inclusión es un 
proceso lento y complejo por el hecho de que requiere de cambios culturales y socia-
les, lo cual implica cambios en la práctica. Aunque en la actual situación de pandemia 
Covid-19 se generaron y surgieron nuevos retos, la situación ocasionó una reestructu-
ración acelerada en la práctica y forma de ver una clase.

Con relación al primer objetivo específico propuesto en esta investigación, en el 
que se pretendió describir la información registrada en los registros de notas, se cons-
truyeron instrumentos que permitieron el análisis y la caracterización de la informa-
ción bajo cuatro preguntas, con el propósito de organizar la información. De acuerdo 
con el referente teórico Llinares et. al (2019), los registros de práctica a través de recopi-
laciones teóricas favorecen la identificación e interpretación de aspectos relevantes en 
la observación al profesor en formación, de acuerdo con los contextos de interacción 
que correspondió a los ciclos de observación. Con respecto al segundo objetivo, el cual 
buscaba identificar o notar momentos relevantes sobre el aprendizaje de los profeso-
res en formación inicial en el desarrollo de la mirada profesional, se tuvo como propó-
sito clasificar los aportes de los profesores en formación con el fin de sintetizar las inter-
pretaciones y sus justificaciones bajo unas categorías ya establecidas y subcategorías 
que emergieron del análisis. La identificación de esos momentos sobre el aprendizaje 
consistió en organizar la información de manera sistemática. El tercer objetivo, el cual 
buscaba analizar la competencia “mirada profesional” en el proceso de aprendizaje del 
profesor en formación inicial a partir de su conocimiento teórico-práctico mediante 
ciclos de observación, permitió determinar que los profesores en formación notaron 
aspectos muy claros dentro del tema trabajado en el aula correspondiente a la integra-
ción de las TIC al currículo y resaltaron la importancia de considerar las tecnologías en 
su desarrollo profesional. Se concluye entonces que la caracterización de la competen-
cia “mirada profesional” se logró, puesto que se notó que en los registros de notas hubo 
un desarrollo del conocimiento para comprender, relacionar y desarrollar la compe-
tencia docente “mirar profesionalmente” como un proceso basado en el conocimiento. 

Al ser un campo amplio, la competencia docente “mirar profesionalmente”, se 
propone llevar a cabo estudios similares que realicen este tipo de estudios desde el 
aula en ambientes presenciales enfatizando la situación pospandemia, observando 
los cambios en la integración de las TIC al currículo en instituciones, analizando los 
cambios que surgieron o dejaron la situación de pandemia. Algunos interrogantes 
que se plantean para consideración de los lectores, que pueden ser el punto de partida 
para futuras investigaciones o profundizaciones, son: ¿qué tipo de entrevistas permi-
ten abordar un espacio de interacción tanto del profesor y estudiante en escenarios 
presenciales? ¿Qué caracteriza la mirada profesional de profesores en formación desde 
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un campo pedagógico? ¿Existen destrezas dentro de la competencia docente “mirar 
profesionalmente” que se puedan analizar de manera presencial en el aula?
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  R E S U M E N

El propósito de este artículo es exponer y debatir algunas nuevas perspectivas, retos 
y acciones de la educación superior que surgieron a partir del contexto de la pan-
demia generada por la Covid-19. Los retos por plantear se definen a partir de com-

prender que la educación se transforma continuamente, dependiendo de los distintos 
escenarios de aprendizaje que se le presentan (pandemias, crisis económicas, crisis polí-
ticas, movimientos sociales, movimientos culturales, etcétera). En algunos casos los retos 
son permanentes y se transforman en acciones que generan cambios en la educación, y 
en otros, por el contexto histórico, son imperdurables. En el primer apartado se elabora 
una discusión teórica sobre la educación como acción que promueve el cambio dentro 
de una sociedad con distintas problemáticas, dado que la educación en el contexto de la 
pandemia por medio de distintas acciones logró, en algunos casos, transformarse en pro 
de un sistema innovador y pertinente a los cambios vividos. En un segundo momento se 
revisa la categorización de la educación como bien público, donde se busca comprender 
la educación como derecho fundamental para toda la humanidad, lo que en el contexto 
de pandemia tuvo retos importantes en mira de prevalecer como derecho. En el tercer 
acápite se examinan, a partir de experiencias educativas (haciendo Zoom en el caso de 
la Fundación Universitaria del Área Andina de Colombia), los retos a los que se vieron 
enfrentadas las Instituciones de Educación Superior (IES) con la disrupción que produjo 
la pandemia. Algunas de las acciones que surgen en la educación superior a partir del 
contexto descrito anteriormente se presentan en un cuarto apartado y se describen en 
tres dimensiones: i) La innovación pedagógica colaborativa; ii) El acceso a la educación 
para mitigar la desigualdad y; iii) La educación como acción para generar cambios. Final-
mente, se plantean una serie de conclusiones que invita a los distintos actores de las IES 
a comprender las dinámicas a las cuales se ve enfrentada la educación.

Palabras claves: acción, bien público, cambio, derechos humanos, educación su-
perior, pandemia.

  L A  E D U C AC I Ó N  C O M O 
AC C I Ó N- C A M B I O

Para converger en la discusión teórica sobre la educación como acción, primero se 
deben mencionar las teorías que fueron hilando los enfoques pedagógicos que en este 
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artículo se quieren proponer. La teoría crítica desarrollada por la escuela de Fráncfort 
en el siglo XX construye una nueva perspectiva sociológica basada en la crítica a la ins-
titucionalización del marxismo, que se opone a la introspección y evaluación reflexiva 
de la sociedad. Dicha visión crítica comprende la importancia del contexto histórico, 
social, económico y político de los intereses teóricos que construyen enfoques para la 
compresión social.

En el marco de la teoría autorreflexiva y crítica, en América Latina se generó el 
movimiento teleológico de liberación, que buscaba una mayor igualdad en la socie-
dad oprimida y empobrecida de los países del sur. Paulo Freire fue uno de los pioneros 
en la pedagogía del oprimido y la pedagogía crítica, perspectiva que entrelaza de ma-
nera importante las discusiones sobre la educación como acción de cambio. De esta 
manera, la pedagogía crítica comprende la educación como un proceso que produce 
conciencia, y que, a su vez, liga el desarrollo del aprendizaje con el uso social del cono-
cimiento como herramienta de cambio, que conlleva al empoderamiento de la socie-
dad sobre los procesos políticos (Magendzo, 2005, p. 21). 

Aquello que busca la pedagogía propuesta por Freire es “la adquisición de un pen-
samiento crítico en el proceso educativo” (Magendzo, 2005, p. 22), que permita un dis-
cernimiento que devele el origen de las ideologías que influyen en la construcción de 
la realidad. Este proceso conlleva a la transformación a partir del pensamiento crítico. 
Lo anterior es clave para pensar la cultura como un espacio de lucha simbólica, don-
de se disputa la imposición de valores e ideologías. Por su parte, la educación, como 
aseveró Gramsci, es un lugar donde se juega la hegemonía cultural de la sociedad. 
Entonces, la educación no es un espacio neutro, es un espacio donde se construyen y 
se imponen ideologías, enfoques y perspectivas que generan y son alicientes para las 
formas como se habitan y se construyen las realidades sociales. Así mismo, Gramsci 
consideró que el “proceso educativo es capaz de propiciar un movimiento liberador 
y contrahegemónico”, porque la sociedad es un conjunto complejo y plural difícil de 
homogenizar (González, 2017, p. 140).

Es así, como la pedagogía crítica plantea dentro del proceso educativo, la relevan-
cia del uso del método dialéctico como un medio para construir desde las discusiones 
semánticas una propuesta de educación como acción. Construyendo así, una educa-
ción contextual ubicada en un espacio y tiempo influenciado por la situación sociohis-
tórica. Por su parte, Freire considera la educación como un proceso intrínseco del ser 
humano, que abarca una multiplicidad de preguntas que se realiza la humanidad en 
las distintas temporalidades. La expresión de Freire en el sentido de que “[l]a educación 
es una respuesta de la finitud de la infinitud” (1997, p. 8), refleja la capacidad humana 
de hacer de la realidad un objeto de su conocimiento y construir planteamientos e 
hipótesis frente a los desafíos sociales y buscar soluciones a dichas problemáticas. 
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La acción como cambio dentro del sistema educativo es una manifestación que 
identifica las acciones propias como herramientas de transformación, ya que el ser hu-
mano, al volver el tiempo objetivo, como asevera Freire, se hace hombre-historia y lo-
gra incidir en la trasformación social. El lado opuesto de la pedagogía crítica es la edu-
cación adaptativa, que busca moldear a los individuos en pro de hacerlos partícipes de 
construir y perpetuar ideologías impuestas, por un modelo hegemónico desarrollado 
en la modernidad industrial. Es una educación que silencia la crítica y no estimula el 
pensamiento reflexivo y creativo (Freire, 1997, p. 10).

Desde un enfoque histórico, la educación en el siglo XXI continúa construyen-
do los estándares mundiales desde el mismo modelo, con el cual inicia la idea de la 
educación democrática, basada en la línea de producción industrial fordista. Los pa-
radigmas no han cambiado, aunque las realidades actuales sean diferentes; por esta 
razón, la educación se sigue percibiendo como una vía homogeneizadora y de un solo 
sentido. Además de concebir que el conocimiento dentro del proceso pedagógico se 
transfiere a quien carece de él, el que hace de receptor del conocimiento se convierte 
en un simple objeto o pieza carente de reflexión, que simplemente repite y copia lo 
recibido o “aprendido”. El modelo que homogeniza y no hace posible los espacios de 
crítica y reflexión, coarta la libertad del ser humano sobre sus propias acciones, ya que 
la repetición de las conductas enseñadas se convierte en simple conducta realizada 
por reflejo. Tal como lo planteó Estanislao Zuleta “de lo que se trata no es de cambiar 
de pastor, sino de dejar de ser oveja”.

La educación, en el proceso de aprendizaje, contiene luchas de poder por el co-
nocimiento, lo cual permea la enseñanza al no dejar pensar a los otros por sí mismos. 
La ignorancia no es únicamente carencia de conocimiento, es también, como formuló 
Platón, un estado de llenura y complacencia. Dicha premisa se distancia de manera 
abrupta de una educación democrática, que aboga por dejar que los individuos se 
puedan desarrollar de manera autónoma. La educación tiene como papel posibilitar 
dicho desarrollo, propiciar la necesidad de que los otros quieran adquirir un saber por 
medio del pensamiento reflexivo y crítico (Zuleta, 1995, p. 102).

Para construir una educación capaz de crear individuos libres y no sujetos adap-
tados, es esencial posibilitar la acción en el aprendizaje, siendo esta la forma de ge-
nerar herramientas de transformación reales en los estudiantes. Freire lo comprendía 
como “la acción que provoca una reflexión que se vuelve sobre ella”, la cual permite 
identificar situaciones relevantes de cambio y situaciones que deben permanecer. La 
acción genera a su vez la capacidad crítica de los individuos de percibirse no solo como 
partícipes de las realidades sociales, sino como actores que propician el cambio sobre 
problemas de distinta índole en sus contextos. 
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Finalmente, la educación como acción es posible, en voz de los autores aquí refe-
renciados, cuando se reconoce como esencial en la pedagogía la enseñanza afectiva, 
que parte de ver a los otros como pares y no como receptores de conocimiento. En tal 
sentido, quien educa comparte sus saberes y procesos, dando herramientas innovado-
ras que posibilitan la generación disruptiva de preguntas y autorreflexiones, dejando 
de lado el mecanicismo sobrevalorado de la revolución industrial. La educación, desde 
de la pedagogía crítica construye acciones eficaces frente a los retos que la cambiante 
realidad presenta en los distintos periodos de la historia humana; sin excepción suce-
de en el contexto actual de la pandemia del Covid-19 y más cuando no se tiene incor-
porado de manera clara un concepto sobre la educación como bien público, como bien 
común o como bien privado.

  ¿ L A  E D U C AC I Ó N  S U P E R I O R 
C O M O  B I E N  P Ú B L I C O ?

Cuando se discute teóricamente sobre la educación, resulta casi que una cons-
tante el surgimiento de la pregunta por la naturaleza de esta como bien público, como 
bien privado o como una mixtura de ambos. Sin embargo, en lo que no se hace mucho 
hincapié cuando se suscita esta discusión es en definir la categoría “bien público” para 
entender las premisas de las que se parte al defender alguna de las posturas mencio-
nadas. Pues bien, aquí se intentará romper ese paradigma asumiendo una definición 
concreta de bien público para luego usarla en lo que hace con la educación superior.

Los bienes públicos, desde la perspectiva netamente economicista, son bienes 
“no-rivales y no-exclusivos” (Núñez y Carrasco, 2015, p. 597), entendiendo los primeros 
como aquellos que pueden ser consumidos por muchos sujetos a la vez y los segun-
dos como bienes cuyo consumo resulta complejo y costoso impedir a quienes deseen 
aprovecharlos. Por su parte, desde una visión más normativa o jurídica, si se quiere, se 
catalogan como bienes públicos los que no pueden excluir de su goce a ningún indivi-
duo por cuestiones basadas en sus particularidades (edad, raza, sexo, etcétera). Por lo 
tanto, resultan incluyentes en términos generales y de ellos se predica su provisión por 
parte del Estado (González, 2006, p. 32). 

Sin embargo, existe una concepción de bienes públicos más extensa, más am-
biciosa y que se encuentra alineada a una perspectiva de derechos humanos que im-
plica mayor cobertura y amplitud, pero también mayor responsabilidad. Esta visión, 
allende los conceptos utilitarista y administrativo, propende por considerar bienes 
públicos aquellos que pertenecen a toda la comunidad, sin importar su origen, con-
dición o cualquier otra característica y que, por la trascendencia que presuponen, le 
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compete su prestación ya no solo al Estado sino que incluye también el compromiso 
de los particulares para su garantía y desarrollo en el entorno social. En otras palabras, 
esta última postura considera que los bienes públicos son además bienes sociológicos 
porque además de que deben “ser usado[s], sin limitaciones de ningún tipo por todo 
aquel que lo requiere, […] redunda[n] en su uso por la sociedad en su conjunto” (Mag-
lia, 2019, p. 46). 

Es precisamente este acercamiento sociológico de la categoría el que se toma 
como referente en este texto para considerar la educación superior como un bien pú-
blico; no por capricho o simple simpatía con la definición, sino porque, como lo expre-
sa Locatelli (2018):

Los discursos contemporáneos que tocan los tópicos de desarrollo y de-
rechos humanos aluden con mayor frecuencia cada vez a la educación 
como un bien público (p. 178), pero con una perspectiva ambiciosa que 
apunta a la inserción del componente “bien común” para completar la 
ecuación. Así, la autora entiende la educación como un bien público 
y común en la medida en que esta dupla de características implica la 
“transformación de las instituciones públicas mediante una mayor par-
ticipación de los ciudadanos y las comunidades en la introducción de 
políticas viables con el fin de superar enfoques más utilitarios e indivi-
dualistas y construir sistemas educativos más democráticos”. (p. 191)

Pero esta concepción ampliada no se generó de manera espontánea; requirió un 
trasegar de discusiones y teorizaciones (que incluso en la actualidad continúan), las 
cuales tuvieron una clara génesis en los sistemas e instrumentos internacionales de 
derechos humanos. Es así como en 1996 el informe La educación encierra un tesoro rendi-
do por la Unesco, también conocido como Informe Delors, acuñó el principio de educa-
ción como bien público “con el fin de reafirmar una visión humanista de la educación 
en contraste con los enfoques más utilitarios y económicos” (Locatelli, 2018, p. 179). A 
partir de allí, diversos instrumentos, informes y trabajos realizados por órganos de de-
rechos humanos desarrollaron el término y lo pusieron en tensión generando diversas 
visiones o facetas de dicho principio que se pueden resumir así:
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T A B L A  1 .
Fa c e t a s  e  i n s t r u m e n t o s  d e l  p r i n c i p i o  d e  l a  e d u c a c i ó n  c o m o  b i e n  p ú b l i c o

Faceta Contenido Instrumento

Como  
planteamiento/visión

Reafirmar una visión humanística/integrada de 
la educación en contraste con un enfoque más 
utilitario.

Informe Delors,  
Unesco, 1996

Como enfoque político
Preservar el interés público y el desarrollo social/
colectivo en contraste con una perspectiva 
individualista.

Resoluciones de Comités 
de Derechos del niño y 
de Derechos Económicos 
Sociales y Culturales 
(DESC), entre otros.

Como principio de 
gobernanza

Reafirmar el papel del Estado como garante/
custodio/encargado principal de la educación 
a la luz de la mayor participación de agentes 
no estatales a todas las escalas de la actividad 
educativa.

Documentos de 
iniciativas particulares 
como Right to Education 
Initiative, Global Initiative 
for Economic Social and 
Cultural Rights, entre 
otros.

Fuente: elaboración propia, a partir de Locatelli (2018).

A pesar de estas diferencias marcadas en las distintas visiones del principio, se 
mantenía una constante o denominador común, cuál era la “definición y preservación 
de los intereses colectivos de la sociedad y la responsabilidad central de Estado en el 
desempeño de tales tareas” (Locatelli, 2018, p. 179), que permitió superar el imaginario 
clásico que ubicaba a la educación como un servicio público y que fue eclipsado en el 
2009 en la Conferencia Mundial de Educación Superior, CMES, cuando en su comuni-
cado final, al referirse a la educación superior, determinó que en “condición de bien 
público […] de imperativo estratégico para todos los niveles de enseñanza, y por ser 
fundamento de la investigación, la innovación y la creatividad, […] debe ser responsa-
bilidad de todos los gobiernos y recibir su apoyo económico” (López, 2016, p. 15).

Locatelli (2018) enseña que las cuestiones para determinar si la educación es un 
bien público están relacionadas con condiciones de intervención estatal, de “ausencia 
de rivalidad y no excluibilidad”; estas dos últimas características propias de los bienes 
públicos (p. 181). Pero, por otro lado, citando a Amartya Sen, recuerda también que 
en ocasiones se reconoce la educación como un derecho humano con prestaciones a 
cargo del Estado y que trae significativos beneficios públicos.

Esta especie de dicotomía entre la visión de bien-público/derecho-humano de la 
educación y una progresiva preocupación por la creciente privatización de la educa-
ción superior, llevaron a dar un paso adelante en la concepción. Así, la propia Unesco 
que ya había tenido la iniciativa en 1996 de declarar la educación como bien público, 
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pasó en el informe del año 201511 a proponer su conceptualización como un bien co-
mún con base en dos premisas de orden distinto, a saber, una ontológica y una fáctica. 

En la premisa ontológica, Licandro y Yepes (2018):

Ubican al menos seis argumentos que sostienen las características iden-
titarias de los bienes comunes y que son aplicables a la educación supe-
rior, así: i) universalidad; ii) afectación del acceso de algunos miembros 
de la comunidad por el comportamiento de otros; iii) no es propiedad 
de las instituciones (públicas o privadas) sino de la comunidad en la que 
opera; iv) es un bien relacional; v) es transgeneracional y; vi) busca el in-
terés general y el bien común. (pp. 24-25)

Por su parte, en cuanto a la premisa fáctica, se sustenta en dos argumentos: i) la 
intencionalidad clara de evitar la expansión de la privatización y; ii) la generación de 
un nuevo marco conceptual para el análisis y solución de los problemas de la edu-
cación superior (p. 25), razón esta en la cual, según los autores citados, se esconde la 
certeza que tenía la Unesco (2015) de que:

Por un lado, la conceptualización de la Educación Superior como bien 
público no permite encontrar la solución al problema de su creciente 
privatización y, por otro, que migrar a considerarla como un bien común 
puede servir para encontrarla. Unesco se da cuenta de la necesidad de 
cambiar el paradigma (que concibe la Educación Superior como bien 
público), ya que de no hacerlo la única alternativa a la privatización sería 
la vuelta a la gestión pública, ya sea en forma directa (universidades pú-
blicas) o mediante nuevas formas de tercerización que la convierten en 
un bien de propiedad pública y gestión privada. (p. 25)

Así las cosas, la concepción de bien público se torna insuficiente para frenar los 
problemas intrínsecos de la educación superior y, al parecer, tiende a aumentarlos, 
máxime en países que presentan inconvenientes en sus modelos de gobierno12. Em-
pero, esa visión de la educación como bien público, complementada con la de bien 

11 Replantear la educación. ¿Hacia un bien común mundial? 

12 Bien por ineficiencia, ineficacia, corrupción, ausencia de recursos o cualquier otro asunto que no permi-
ta una concreción adecuada de la administración pública.
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común, configuran una diada que se complementa y permite construir el modelo so-
ciológico que se ha defendido al inicio del presente acápite. 

Esta forma de concebir la educación superior da lugar a que esas características 
identitarias de los bienes comunes se desplieguen de manera completa y compleja en 
las sociedades. Además, permite que la privatización se regule con nuevos modelos de 
gobernanza de la educación que contemplen la intervención de entidades públicas y 
privadas en unísono y bajo una misma concepción. Igualmente, da lugar al surgimien-
to de marcos conceptuales nuevos, disruptivos y adaptativos que permitan enfrentar 
desafíos tan grandes como los que pone de presente la realidad actual que, sin permi-
tir al mundo recuperarse completamente de una pandemia, lo enfrenta a un conato 
de guerra. Por último, y tal vez lo más importante, el visionar la educación superior 
como bien público y común genera condiciones que no riñen con su contemplación 
como derecho humano y que, contrario a ello, armonizan los criterios de relevancia 
sociológica para que no sean meros discursos retóricos y se materialicen en la práctica 
traducidos en goce efectivo de este derecho humano por parte de toda la comunidad. 

  A LG U N O S  R E TO S  Y  E X P E R I E N C I A S 
D E  L A S  I E S  E N  C O N T E X TO  D E  PA N D E M I A

La pandemia causada por el Covid-19 inició en Colombia cuando se declaró el pri-
mer caso el 6 de marzo de 202013. En este contexto se toman para el análisis los cuatro 
periodos académicos comprendidos durante la pandemia, en donde las IES tuvieron 
que enfrentar retos importantes que las llevaron a repensar las formas y el quehacer 
de la educación en el país. Se enfatiza en el caso de la Fundación Universitaria del Área 
Andina, Colombia, para ilustrar el asunto.

Pero antes de enunciar los retos a los que las IES se vieron enfrentados durante la 
pandemia, es pertinente comprender que estos se generaron por una serie de impac-
tos que modificaron las permanencias que ya estaban establecidas dentro del sistema 
educativo colombiano. Entre ellas, la más relevante y generalizada es la virtualidad 
en la enseñanza o la transición de los escenarios académicos a contextos remotos 
mediados por tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La innovación 
tecnológica —enunciada como una de las tres dimensiones de disrupción durante la 
pandemia— que se promulgaba y se buscaba implementar en las aulas, entró de lleno 
en el escenario de la educación de manera abrupta y todos los agentes que participan 
en la construcción del sistema educativo tuvieron que implementar estrategias para 
lograr ofertar la educación mediada por tecnologías. Esto llevó a la generación de un 
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escenario colaborativo entre estudiantes, docentes y demás actores académicos para 
tratar de comprender el nuevo ambiente en el que debían interactuar. 

Lo anterior generó un segundo gran impacto traducido en el distancia-
miento social. Este fenómeno trajo consigo consecuencias adversas en la cons-
trucción del conocimiento14, transformando las formas de interacción. El do-
cente ya no está al frente de sus estudiantes, el salón de clases se reemplaza 
por el computador (u otro dispositivo electrónico) y la cámara, herramientas 
que se convierten en intermediarios del proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
interacción cara a cara se difumina tras la persistencia de muchos de los asis-
tentes en tener apagada la cámara; la cercanía cambia y se transforman las ma-
neras sociales que daban dinamismo al proceso de enseñanza. El estudiante 
se distancia de sus compañeros, de aquellos pares con los que interactúa na-
turalmente, con quienes lleva las discusiones de clases a los pasillos, cafeterías, 
bibliotecas, bares y demás escenarios sociales que las dinamizan. La socializa-
ción se transforma; las formas de apropiación del conocimiento por medio de 
las conversaciones informales con sus pares o sus docentes se materializan de 
manera remota o, en la mayoría de los casos, no se llevan a cabo. 

Los retos a los que se vieron enfrentados estudiantes, docentes, directi-
vos y administrativos, inician con el distanciamiento social y el confinamiento 
en casa. En primer lugar, se ajustaron los entornos educativos, y las pantallas, 
como se dijo en líneas anteriores, cumplieron un papel importante en la inter-
mediación entre los actores educativos. 

El reto entonces fue continuar con el sistema académico en un entorno total-
mente distinto, en las casas de los sujetos intervinientes, donde otro tipo de situa-
ciones, muchas veces ajenas a los salones de clase, entraron a participar. Además, 
el acceso a la educación, como segunda dimensión que busca mitigar la desigual-
dad, se vio limitado por las redes de comunicación (internet) y por la dificultad 
en la adquisición de una herramienta digital que permitiera la conexión perma-
nente, como una computadora, una tableta o un dispositivo celular. Tal como lo 
muestran los datos del informe elaborado por la Cepal y la Unesco, el 79 % de los 
países de América Latina optaron por el aprendizaje en modalidad virtual, pero 
añaden que la mayoría de dichos países no contaban con una estrategia nacional 
de educación por medios digitales o virtuales, lo cual creó desigualdades educa-
tivas imperantes y un acceso inequitativo a la cobertura (Unesco, 2020, p. 4).

14 Sobre el impacto adverso concreto de la pandemia en la educación se están adelantando diversos es-
tudios a nivel mundial, pero ya se conocen algunos resultados preliminares señalados por organizaciones 
como la ONU, la Unesco.
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El cambio raudo producido por la coyuntura de la pandemia no permitió un 
proceso de adaptación amable para los sujetos (estudiantes, docentes, directivos, 
administrativos), ni para las instancias estatales del sistema educativo. El proceso 
y las estrategias se tuvieron que pensar e implementar de manera paralela, lo cual 
generó grandes retos para instituciones estatales y sociales; el proceso adaptati-
vo y de resiliencia estuvo en manos de las personas dinámicas que posibilitaron 
la generación de formas distintas de comprender los cambios. En la actualidad 
es difícil poder identificar con exactitud las consecuencias que produjeron dichos 
retos, pues apenas se está pensando en ellas y algunas están saliendo a la luz. Sin 
embargo, ello presupone un campo investigativo respecto del cual los científicos 
de distintas áreas deberían estar comprometidos a indagar, para poder construir 
propuestas que ayuden a comprender y mejorar las condiciones educativas15.

Una de las consecuencias que están siendo estudiadas es el aumento de 
violencia sobre las mujeres y los niños durante el confinamiento, lo cual impac-
ta a los estudiantes que tuvieron que estar la mayoría del tiempo en hogares 
con situaciones de violencia intrafamiliar. A esta problemática se le suma la de-
ficiencia en el acceso a internet para los estratos socioeconómicos bajos, lo cual 
afectó la asistencia a las clases virtuales de los estudiantes. Para esta situación 
la Cepal (2020) propone que: 

Salvaguardar el financiamiento para la educación es una prioridad fun-
damental para proteger a los sistemas educativos nacionales de la exa-
cerbación de las desigualdades en el acceso a la educación y la crisis de 
aprendizaje. De acuerdo con la Unesco, según los datos disponibles de 
25 países de la región, de no ser por la pandemia el gasto educativo ha-
bría aumentado un 3,6 % de 2019 a 2020 (de 514.000 millones de dó-
lares a 532.000 millones de dólares). Sin embargo, dada la contracción 
prevista del PIB en la región, la cantidad de recursos disponibles para la 
educación podría disminuir más del 9 % tan solo en 2020. (p.21)

Siendo esta la situación, los retos que enfrentó el ecosistema educativo de las IES 
no solo se centraron en las formas de implementar nuevos modelos, estrategias y he-
rramientas de enseñanza-aprendizaje como las plataformas virtuales y de innovación 

15 Según un artículo de marzo de 2002 publicado por El Observatorio de la Universidad Colombiana: “Co-
lombia invierte en Ciencia, Tecnología e Innovación-CTeI el 0,23 % de su PIB, al mismo nivel que Omán, 
Indonesia y Etiopía. Las diferencias son abismales con países desarrollados como Estados Unidos, Alema-
nia o Corea del Sur, cuya inversión del PIB para el sector es del 2,83 %, 3,13 % y 4,53 %, respectivamente”.
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tecnológica, sino que debieron ir acompasados con estrategias sociales y psicológicas 
que acompañasen a los estudiantes y docentes en los retos educativos, sociales y cul-
turales a los que se vieron enfrentados durante 2020 y 2021. 

Dicho panorama, desde la tercera dimensión donde se comprende la educación 
como acciones concretas que generan cambios, requiere ser analizado de manera crí-
tica para proponer soluciones a largo plazo que puedan entrelazar las consecuencias 
tanto negativas como positivas del contexto de la pandemia.

La Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia, evidenció, transitó y ges-
tionó algunos de los retos generados a las IES durante la pandemia ocasionada por 
la Covid-19. Uno de ellos fue la deserción estudiantil, que incrementó en el segundo 
periodo del 2020 con una media del 17 % en comparación a una media del 13 % na-
cional presentada por el Ministerio de Educación. Consecuencia de la pandemia, el 
crecimiento de los estudiantes en la institución se vio disminuido para el 2021 en un 
7,6 % en comparación al 2020 en el cual se contaba con un 14,4 % en el crecimiento16. 

Así mismo, el total de graduados que para el 2019 tuvo un crecimiento del 15 % se 
disminuyó para el 2020 a un 4 %. El análisis de estas estadísticas muestra la coyuntura 
presentada por la pandemia, y los datos evidencian una disminución en el crecimiento 
y consolidación de la institución, pero también indican cómo esta fue resiliente frente 
a los retos presentados, ya que, si bien se generó tal disminución en el crecimiento, 
también es cierto que hubo una estabilización en la deserción y en el número de estu-
diantes durante estos periodos. Por ejemplo, para el 2019 el porcentaje de deserción de 
estudiantes era de 14 % y para el 2020 del 17 %; un aumento solo del 3 %. El número 
de estudiantes de la institución ha permanecido estable desde el 2019 hasta el 2021, 
contando con 31.679 estudiantes y con un incremento de 7.366 estudiantes17. 

  AC C I O N E S
Todo el panorama de retos que trajo consigo la pandemia implicó, en términos de 

la tercera Ley de Newton18, que el Estado y las IES reaccionaran para dar continuidad a 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que la educación no se paralizara 
y que la sociedad no se desestabilizara aún más de lo que naturalmente lo había he-
cho por la llegada intempestiva de los efectos pandémicos.

Ello, porque en el contexto de la pandemia la afectación de la educación llegó 
a cifras insospechadas teniendo en vilo a más de 1.600 millones de estudiantes a ni-
vel global (ONU, 2021), cuyo proceso formativo se vio truncado debido a los cierres de 
universidades, colegios y escuelas, entre otros centros educativos. Como siempre, ante 
este tipo de situaciones hubo instituciones que reaccionaron de manera positiva, otras 
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fueron propositivas y otras entraron en una nebulosa de caos y temor causada, más 
que nada, por la poca preparación que con antelación se tenía. 

Dentro de las acciones que algunas IES adoptaron como plan de choque o con-
tingencia luego de conocerse el comunicado de emergencia sanitaria que obligó al 
confinamiento, estuvo el cambiar su calendario académico y disponer vacaciones 
colectivas19 para estudiantes, profesores y administrativos, pues no contaban con la 
infraestructura tecnológica suficiente y necesaria, así como con la adecuada capacita-
ción del cuerpo docente para cubrir la premura de implementar la educación en mo-
dalidad de presencialidad remota o mediada por tecnologías.

Otras, por su parte, tan pronto recibieron anuncios provenientes del Gobierno Na-
cional a través del Ministerio de Educación, procedieron de manera inmediata a desple-
gar planes de contingencia para reforzar la capacitación profesoral en materia de uso 
de tecnologías; para fortalecer sus servidores y plataformas virtuales y así solventar la 
situación de emergencia que se presentaba. Este último caso fue el de la Fundación Uni-
versitaria del Área Andina, Colombia, que, mediante comunicados enviados los días 12 y 
13 de marzo de 2020, convocó a estudiantes y docentes a reforzar sus conocimientos en 
plataformas como Moodle, Canvas, Blackboard Collaborate, entre otras herramientas y 
tecnologías que les permitieran hacer frente a la situación. Las nuevas herramientas se 
alinearon con la visión transversal de contar en esta institución con un enfoque de inno-
vación pedagógica colaborativa, en el que las plataformas se convirtieron en escenarios 
de integración pedagógica sujetos a la participación y a la contribución entre estudiantes 
y docentes que en el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje trataron de adap-
tarse y comprender este nuevo escenario para la educación.

Este tipo de acciones fueron desplegadas por muchas IES en la región de América 
Latina y el Caribe, lo cual fue posible porque, tal como lo señala la Unesco (2020) en 
informe del 5 de mayo, “algunas instituciones ya contaban con plataformas digitales 
y sistemas de trabajo a distancia que facilitaron el paso de las clases presenciales a 
virtuales, tanto para profesores como para estudiantes”. 

Ordorika (2020) realiza un resumen claro y revelador de las problemáticas que 
trajo la pandemia para las IES, extraídas de la encuesta realizada por la International 
Association of Universities (IAU) en el 2020, que resulta pertinente señalar aquí, con el fin 
de determinar cuáles han sido las acciones tomadas por las instituciones para conjurar 
tales problemas. 

En un primer momento, se destaca el impacto a nivel nacional e internacional 
en lo atinente al descenso en los índices de inscripción y matrículas, “especialmente 

19 Comunicado de prensa Universidad Libre.
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en las IES privadas” (Ordorika, 2020, p. 2). Frente a este fenómeno, las instituciones 
tuvieron que flexibilizar sus calendarios de matrículas, así como ofrecer descuentos 
en sus valores para apalancar la crisis financiera de los hogares y, de paso, evitar una 
debacle en términos de deserción. Así mismo, ofrecieron posibilidades de financiación 
a sus estudiantes e incluso realizaron campañas de solidaridad para que la comuni-
dad donara recursos dirigidos al pago de matrículas de aquellos que no tenían cómo 
regresar a la escolaridad. Por su parte, el Gobierno Nacional ofreció diferentes alivios y 
medidas para la educación pública, traducidos en subsidios, créditos con condiciones 
especiales y apoyo a la financiación. 

Es de resaltar, de manera no muy positiva, que la intervención del Gobierno co-
lombiano se dio única y exclusivamente en lo referente al sector público de la educa-
ción. En este sentido, las IES privadas no recibieron alivios financieros, ni tributarios, ni 
condonaciones de ninguna clase, quedando afectadas directamente en la prestación 
de un servicio público esencial como es la educación.

Un segundo punto de la encuesta que resalta Ordorika es la afectación de la ense-
ñanza-aprendizaje por el cambio que implicó que la educación presencial fuera susti-
tuida por la “educación en línea”. Pues bien, en torno a este tópico, tal vez el más neu-
rálgico del análisis, las IES realizaron acciones en varios sentidos. Por un lado, buscaron 
ampliar y robustecer su infraestructura tecnológica mediante la adquisición de servi-
dores, equipos de cómputo, mejoramiento de redes, implementación de aplicaciones, 
plataformas, sitios web y paquetes de software que permitiesen la interacción en tiem-
po real y la comunicación eficiente para surtir el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por otro lado, se comprometieron con la capacitación de la comunidad académica en 
general para la aprehensión de estas herramientas y para su utilización desde casa 
sin que ello implicase la existencia de barreras para el continnuum del proceso acadé-
mico-administrativo. Así mismo, la formación y adiestramiento de sus docentes en lo 
atinente a dinámicas pedagógicas y didácticas disruptivas fue un punto esencial en el 
cúmulo de acciones implementadas por las IES desde diferentes perspectivas.

En Areandina, por ejemplo, se implementó un modelo denominado “aprendizaje 
aumentado” que implica el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje con apoyo 
en la tecnología y el fomento de nuevos entornos de trabajo autónomo y colabora-
tivo permitiendo expandir los aprendizajes en términos de posibilidades y experien-
cias formativas, logrando armonizar los principios del aprendizaje combinado con el 
aprendizaje invertido (Areandina, 2020).

En un tercer plano, el autor refiere el problema del impacto negativo en la movilidad 
internacional de los estudiantes como un elemento común al 90 % de las IES que diligen-
ciaron la encuesta internacional (Ordorika, 2020, p.2). Evidente resulta esta afectación por 
la pandemia, pues bien sabidos fueron el cierre de fronteras, la limitación de viajes nacio-



3 8 1

alg u n o s r e to s d e l a e d u c a c i ó n s u P e r i o r e n t i e m P o s d e Pa n d e m i a: l a a c c i ó n c o m o c a m b i o e n l a e d u c a c i ó n

nales e internacionales y la imposibilidad de desplazamiento por las cuarentenas decre-
tadas en diferentes latitudes y con diversas características. Sin embargo, en este punto las 
IES han sido creativas y han desplegado acciones tendientes a que la internacionalización 
se realice de maneras que antes no se tenían previstas. La realización de encuentros sincró-
nicos vía streaming, webinars, charlas virtuales mediante plataformas como Zoom, Meet y 
Teams se convirtieron en la cotidianidad de las interacciones en las IES. 

Esto permitió una apertura global del conocimiento y, si se quiere, un nivel mayor 
de democratización de este. Para este elemento puntualmente, Areandina implemen-
tó la estrategia denominada “Viaje Global” como parte de la apuesta de internacio-
nalización en casa, vista como un “proceso cultural, integral, estratégico, dinámico y 
permanente” que permite integrar las dimensiones internacional e intercultural en 
todos los aspectos de la vida institucional (Areandina, 2021), con el objetivo principal 
de “fortalecer la formación de ciudadanos globales mediante un esquema articulado 
de actividades de internacionalización en casa”20.

En cuarto lugar, se quiere relevar el tópico de la investigación científica como pro-
blemática destacada por el 80 % de las IES que diligenciaron la encuesta de la IAU. La 
pandemia puso en riesgo no solo la realización de conferencias científicas, eventos de 
socialización de resultados de investigación y paneles de expertos para discusión de 
temáticas investigadas (Ordorika, 2020, p.2), sino que dejó en vilo la propia ejecución 
de los proyectos de investigación como asunto de grueso calado para la afectación de 
las funciones sustantivas de las IES. Así, los problemas operativos para realizar trabajo 
de campo, aplicar instrumentos de recolección de información y relacionarse con las 
personas y comunidades que participan de las investigaciones, fueron comunes deno-
minadores que truncaron inicialmente la materialización de los proyectos de investi-
gación que venían en curso y la formulación de nuevos proyectos.

Sin embargo, las IES nuevamente mostraron capacidad de respuesta ante la ad-
versidad y se dieron a la tarea de continuar el relacionamiento científico en línea y 
desplegaron otras acciones para la ejecución de proyectos, tales como: el diseño y vali-
dación de instrumentos de información mediante canales virtuales (encuestas, entre-
vistas, focus groups, etc.); realización de trabajo de campo valiéndose de herramientas 
tecnológicas para lograr la presencialidad asistida o remota; consecución de data y 
contacto con comunidades por canales digitales, entre otros. 

Además de responder a los problemas intrínsecos que trajo la pandemia, las IES 
vieron en ello algunas ventanas de oportunidad para implementar o acrecentar prác-
ticas que robustecieran la investigación. Así, se tomó la crisis como un acelerador de 

20 Para mayor ilustración, ver: https://campusvirtual.areandina.edu.co/internacionalizacion/viaje-global/

https://campusvirtual.areandina.edu.co/internacionalizacion/viaje-global/
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soluciones y tendencias científicas; se acrecentó la política y el uso de la ciencia abierta 
como una forma democrática de participación en el conocimiento científico, por lo 
que se dio relevancia a los datos abiertos y el open access se dibujó como tendencia 
de distribución del conocimiento. Así mismo, se revalorizó de alguna manera el co-
nocimiento científico y se le dio la relevancia que requiere (con todas las polémicas 
que ello pueda suscitar) y se comprendió mayormente la importancia de la multi y la 
transdisciplinariedad en la investigación científica. 

Seguramente la lista de acciones desplegadas por las instituciones educativas es 
bastante nutrida, pero el propósito de este artículo pasa por destacar algunas de ellas 
como herramientas de cambio. En otras palabras, las acciones que se han abordado 
y descrito en este apartado son solamente ejemplos tangenciales de la poderosa ca-
pacidad que se tiene, a partir de ellas, para generar cambios no solo en la educación 
superior como elemento individualizable, sino en la sociedad vista como un todo. Las 
acciones como generadoras de cambio, entonces, aparecen como el motor que da vida 
y acelera las respuestas requeridas en tiempos de crisis para la humanidad.

  C O N C L U S I O N E S
Desde un punto de vista objetivo, la primera conclusión a la que se debe arribar 

es que las IES —y en general los sistemas educativos a nivel mundial— no se encontra-
ban preparados para una crisis tan profunda como la causada por la pandemia Covid-19. 
Pero, si se ve a un nivel más macro, tampoco lo estaban los Estados ni los organismos 
internacionales, ni los órganos supranacionales. Se intuye, entonces, que aunque la hu-
manidad se ha dispuesto a plantear agendas de mediano y largo plazo para afrontar 
problemáticas globales21, pareciera ser que la preparación en términos de respuesta ante 
escenarios catastróficos como una pandemia es, por decir lo menos, nula.

Frente a ello, la educación es uno de los escenarios más inestables y que más sufre 
las consecuencias porque, como se evidenció desde marzo del 2020, no hace parte de 
las prioridades estatales que se encuentran volcadas a “mantener” la salud y la alimen-
tación de la población antes que su estatus educativo. Esto se devela claramente del 
poco (o nulo) apoyo de los gobiernos a las instituciones de educación privadas, señal 
clara de que a la institucionalidad gubernamental le parece que ese es un problema 
propio de aquellas IES y no le otorga, entonces, el estatus que requiere para darle el 
tratamiento adecuado que como bien público, común y social necesita la educación.

21  Pónganse como ejemplos de ello los Objetivos de Desarrollo del Mileno y la Agenda 2030 para el de-
sarrollo sostenible de la ONU.
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A pesar de todas las adversidades que enfrentaron las IES en épocas de pandemia y 
cuyas repercusiones se extenderán durante varios años, resulta notable la capacidad de 
adaptación, de reinvención y de resiliencia mostrada. La innovación educativa, la flexibi-
lidad con la que asumieron la complejidad de la situación, la disposición para desapren-
der lo que ya no era pertinente y para aprender cosas novedosas aplicables a las realida-
des impuestas, son cuestiones que denotan el trabajo comprometido que despliegan las 
instituciones de educación en su quehacer y su comprensión holística de la educación 
como bien social, como derecho humano y como derecho fundamental.

Adicionalmente, el compromiso financiero que asumieron las IES privadas tanto 
en el momento de la pandemia como sus impactos a futuro, permiten evidenciar que 
comprenden a profundidad el rol que cumplen en la sociedad y la necesidad de que, 
incluso en las situaciones más extremas de adversidad, la educación se erija siempre 
como respuesta a las dolencias del mundo y como bálsamo para sanar las heridas de 
la humanidad que, paradójicamente, en la posmodernidad tiende a descreer de ella.

Finalmente, la pandemia en términos positivos generó una oportunidad de ma-
terializar acciones que llevaron al cambio intrínseco del sistema educativo actual. Hay, 
claramente, un antes y un después en los procesos de aprendizaje marcados por el 
contexto de la pandemia. Los aspectos socioculturales dados en la apropiación del 
conocimiento cambiaron; la interacción entre docentes, estudiantes, directivos y ad-
ministrativos se posibilita en la actualidad con escenarios tanto virtuales como pre-
senciales. Esto permite que las IES de corte multicampus operen de una mejor manera 
y optimicen los recursos. Así mismo, se viabiliza en mayor grado la globalización y de-
mocratización del conocimiento con la realización de eventos internacionales que ya 
no requieren el traslado de un país a otro. En tal medida, la educación continúa siendo 
uno de los sistemas más importantes de la sociedad y el principal lugar donde el pen-
samiento crítico se puede construir y en el que se materializa el empoderamiento de 
estudiantes, docentes y comunidad académica en general, para promover los cambios 
estructurales que requiere la sociedad para afrontar el futuro.
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