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Prólogo

Es conocido el dicho de que viajar constituye la mejor forma de 
aprender, aunque no siempre se explica qué conocimientos se adquieren 
y de qué manera. Agradezco a mi profesión como docente e investigador 
universitario, que, tanto a mí como a otros colegas, nos ha brindado la 
oportunidad de desplazarnos a diversos contextos geográficos para explo-
rar y compartir experiencias relacionadas con la educación, que han tenido 
lugar en cada país visitado. 

Mi hija, cuando era pequeña, me regaló un mapa que tengo colgado 
en mi despacho. Su intención era que colocara un alfiler en la zona del 
próximo viaje antes de empacar las maletas. De algún modo, con su in-
teligencia infantil, me estaba transmitiendo mucho. Ahora, al observarlo 
mientras escribo estas líneas, recuerdo varias impresiones subjetivas de-
rivadas de mis experiencias, y otras contrastadas a partir de mis estudios. 
Estas ideas vienen a mi memoria al leer los capítulos de este libro, el cual 
tengo el honor de prologar.

Hemos aprendido y seguimos explorando la innovación educativa en 
este “mapamundi” moteado de alfileres de colores. Nos enfocamos espe-
cialmente en los problemas educativos actuales y en cómo abordarlos en 
contextos institucionales. En un mundo multicultural, la única forma que 
conocemos para aprender es “mirar a los ojos” de otros con una postura 
calmada, asertiva y empática.
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Evitamos ser excesivamente influenciados por el entorno, inspirados 
por el joven antropólogo que, en su inocencia durante el primer viaje al 
Amazonas, se quedó fascinado por lo observado, más no lograba com-
prender las causas subyacentes. Aceptamos ser cautivados: sí, pero sin per-
der la capacidad de analizar racional y comprensivamente la experiencia;  
manteniendo un distanciamiento mental para discernir lo acertado  
y aquello que facilita la práctica que observamos.

En mis viajes, siempre concluyo que todos somos ciudadanos con la 
misma ilusión de aprender y crecer, a nivel individual y grupal. Aunque los 
problemas varían según la región, la emoción por aprender es constante en 
cualquier lugar que visito. Los ritmos en los procesos de desarrollo y forma-
ción de los sistemas educativos difieren, pero podemos aprender de otros 
al transferir sus buenas prácticas a nuestro entorno. Subrayo transferir, no 
aplicar sin más, ya que no todos deben pasar por los mismos ritmos y fases, 
ni todos los modelos prácticos son válidos para distintas circunstancias. 
Los contextos disponen de elementos diferenciadores que hacen inviable  
o potencian las buenas prácticas, por lo que no se puede replicar lo men-
cionado de manera idéntica.

Desde un análisis más intuitivo y cotidiano de las buenas prácti-
cas, debemos identificar, por un lado, aquellos indicadores existentes que 
promueven o facilitan los buenos resultados. En esa transferencia, nece-
sitamos conocer cuáles de estos indicadores están presentes en nuestro 
contexto. Por ejemplo, las tecnologías son uno de los recursos más po-
tentes que pueden impulsar cambios y mejorar la calidad de la educación, 
siempre que se seleccionen adecuadamente según cada caso y se utilicen 
de manera apropiada por todos los involucrados. Por otro lado, consideran-
do que estos indicadores varían según el contexto, hemos experimentado 
las mismas limitaciones y obstáculos que frenan o impiden el desarrollo  
de los proyectos educativos. 
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Entre esas barreras, encontramos la falta de empatía y compromi-
so para superar las desigualdades sociales, y para resolver los problemas 
más allá de las palabras y promesas; como diría el gran Lope de Vega: 
“Obras son amores, y no buenas razones”. Al plantear proyectos educati-
vos, surgen dificultades de coordinación y colaboración más complicadas  
que los problemas tecnológicos. Esta colaboración entre docentes y respon-
sables de la educación es clave para el éxito en buenas prácticas, indepen-
dientemente del contexto. La competencia para compartir y analizar pro-
blemas entre docentes, o tomar decisiones oportunas sin proyectar nuestras 
limitaciones, es fundamental para mejorar los aprendizajes y la calidad de 
los sistemas educativos; sobre todo cuando está respaldada por estructu-
ras políticas que permiten a los centros educativos actuar con autonomía.  
Necesitamos más independencia para aprender como instituciones. 

Desde un enfoque analítico y basado en evidencias, tomo como re-
ferencia el estudio de John Hattie, quien presenta un significativo metaa-
nálisis donde sintetiza distintos indicadores y factores que influyen en el 
aprendizaje. Su conclusión, al finalizar, incluye una lista de 195 efectos de 
mayor a menor impacto en el aprendizaje visible en la educación superior. 
Entre los aspectos más influyentes, encontramos una relación con la com-
petencia que describimos previamente de manera más intuitiva: colabora-
ción entre docentes y reflexión para la toma de decisiones efectivas. En los 
términos que recoge el estudio, estos primeros factores serían: promover la 
eficacia colectiva de los profesores, realizar el análisis de tareas cognitivas, 
y proponer respuestas a la intervención.

El libro que prologamos es una obra que compila textos escritos por 
investigadores y docentes que han realizado sus estudios desde diver-
sos contextos geográficos (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Por-
tugal). A pesar de esta última diferencia, comparten proyectos y buscan 
espacios para el debate conjunto. Todos tienen un denominador común:  



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

12

sus estudios se centran en los resultados de experiencias de indagación  
con rigor y metodologías propias de las ciencias sociales.

Los textos abordan temas relacionados con las tecnologías aplicadas 
a la educación, tanto sus beneficios como riesgos. Por ende, los capítulos 
presentan una revisión sistemática de la literatura y una propuesta para  
la evaluación de las competencias digitales. A pesar de provenir de ex-
periencias muy diversas y niveles educativos distintos, se agrupan en un 
mismo punto de vista: el impacto de las tecnologías en el aprendizaje.

El libro posee una fortaleza centrípeta en torno a las tecnologías apli-
cadas a la educación, distribuida en el espacio y los temas, lo cual refuerza 
el interés de cualquier lector dedicado al ámbito de la enseñanza, inclu-
yendo la formación inicial y continua de sus profesionales. Conozco los 
trabajos y la línea de producción de los distintos autores que integran esta 
publicación, quienes son excelentes investigadores, además de docentes 
preocupados y comprometidos con la educación. A través de sus escri-
tos presentan investigaciones basadas en evidencias y estudios prácticos, 
elementos que serán valiosos para el análisis entre aquellos dedicados  
a la formación de profesionales.

Las propuestas también muestran una dimensión práctica al plantear 
una estrategia didáctica sobre el uso de tecnologías y la adquisición de 
competencias digitales, el diseño universal de aprendizaje, la retroalimen-
tación y la interacción en colaboración. Todos los títulos sugieren un interés 
en abordar la manera en que pueden mejorarse los procesos de enseñanza 
y aprendizaje mediante distintas perspectivas y herramientas tecnológi-
cas. Esta homogeneidad se nutre con cuestiones relevantes y actuales; por 
ejemplo, el impacto de la COVID-19 en la educación o la autoevaluación 
en la producción oral del inglés como segunda lengua. Son desafíos ac-
tuales para la educación, pero aún quedan nuevos retos y oportunidades  
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de investigación en ramas como la inteligencia artificial y la robótica, junto 
a su impacto en la enseñanza y el aprendizaje.

La obra se estructura en dos grandes bloques. El primero inicia con los 
retos de la tecnología, encabezado por Ana-Belén Pérez-Torregrosa, Norma 
Torres-Hernández y Pilar Ibáñez-Cubillas. Este primer capítulo ofrece una 
magistral revisión literaria que sistematiza la situación inicial de la inves-
tigación en la temática, proporcionando enseñanzas sobre la metodología 
de revisión literaria, esencial para cualquier proyecto de investigación. 

El segundo capítulo, escrito por Violeta Cebrián Robles, María Tere-
sa Ribeiro Pessoa y Mayerly Zulay Ruiz Torres, aborda una investigación 
comparativa desde tres países (España, Portugal y Colombia). Se centra 
en la integridad académica y la indispensable formación en competencia 
digital de los estudiantes universitarios para prevenir futuras dificultades. 
Un tercer capítulo examina un riesgo vinculado al uso de Internet y los 
entornos digitales: la seguridad en las tecnologías de Internet. Este tema, 
poco atendido en el ámbito educativo, es tratado por los autores Héctor 
Bujanda, Roque Hernández, Erika Taranto y Jorge Tigrero. 

Un cuarto capítulo del mismo bloque destaca la importancia de la 
consideración inclusiva en la creación de contenidos para cursos masivos. 
Sus autores y autoras, Maria do Carmo Duarte Freitas, Nathália Savione 
Machado, Celso Yoshikazu Ishida y Henrique Oliveira da Silva, presentan 
esta noción de forma sencilla y amena. En otra perspectiva, Viviana Parra 
Miranda y Ángela Rocco Soto comparten las percepciones de los profesio-
nales que utilizan los portafolios digitales para el seguimiento y la evalua-
ción de los aprendizajes de los estudiantes. 

Para cerrar este primer bloque, los autores Vânia Graça, Kátia Gonza-
ga y Paula Quadros-Flores presentan las concepciones de los docentes en 
una nueva cultura maker para la formación inicial.
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En el segundo bloque se presentan diversos capítulos que proponen 
enfoques prácticos, con estrategias interesantes para el aprendizaje en en-
tornos digitales. En el primer capítulo de esta sección, las autoras Dolores 
Zambrano, Sabina Arriaga y Lucila Pérez abordan un tema crucial para la 
enseñanza, como son los portafolios digitales y el desarrollo de competen-
cias digitales en los docentes, un aspecto imprescindible si aspiramos a ser 
promotores y ejemplos de estas competencias para nuestros estudiantes. 

Le sigue el capítulo de Carlos Villafuerte Vivanco, cuyo título se ex-
plica por sí mismo: Uso de herramientas digitales como estrategia didáctica 
para facilitar la innovación y mejorar el aprendizaje. En una nueva página 
encontramos evidencia de que los sistemas evolucionan con nuevas nor-
mativas, siendo una de las más reciente en España sobre el diseño uni-
versal de aprendizaje (DUA); en este caso, se analizan los recursos digi-
tales magníficamente, abordado por Manuela Raposo-Rivas, María-Esther  
Martínez-Figueira y María Novelle Figueroa. 

Es necesario también abordar las dificultades de los estudiantes, 
como nos recuerda Olalla García-Fuentes, especialmente en la resolución 
de problemas. Retomando el tema del portafolio digital, los autores Pa-
mela Blanco Vargas, Patricia Estay Mena y Luz Jara Mödinger exploran las 
posibilidades interactivas y de retroalimentación que esta metodología, 
respaldada por tecnologías digitales, brinda al aprendizaje. 

Asimismo, estas tecnologías y metodologías tuvieron reciente-
mente un papel determinante y sobrevenido debido a la pandemia, por 
lo que podemos pasar por alto este suceso global y tan relevante, como 
lo analizan Marcela Santos, Diana Barros y Lorena Castillo en su artículo, 
donde examinan el efecto de un programa digital en la primera infancia  
y en el contexto familiar, debido a la COVID-19. 
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Finalmente, un trabajo más específico sobre las segundas lenguas evi-
dencia el impacto en el aprendizaje de las autoevaluaciones, que permi-
ten la grabación de videos, donde María Rossana Ramírez Ávila lo enfoca  
en la competencia oral de los estudiantes en inglés.

Para concluir, invito al lector a considerar una lectura continua o al 
modo de rayuela, según sus temas de interés, pero animando a una revi-
sión completa de la obra para comprender las dimensiones y bordes que 
se dibujan por el impacto de las tecnologías en el aprendizaje desde di-
ferentes países y contextos. Beneficios de las tecnologías, así como los 
riesgos a los que nos enfrentamos, representan desafíos que invito al lector 
a explorar y ampliar con el entusiasmo que caracteriza a quienes estamos 
convencidos del potente efecto de la inversión en la educación global.

Manuel Cebrián de la Serna 
Universidad de Málaga, España
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Resumen

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han  
convertido en un aspecto central de la enseñanza superior. En este estudio 
se aborda el uso de la tecnología en educación superior como soporte para 
el aprendizaje significativo. Se parte del supuesto de que el aprendizaje 
significativo se produce si a los estudiantes se les da un papel activo en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. A nivel metodológico, se realiza un 
mapeo sistemático de la literatura en las bases de datos Web of Science 
(WOS), Scopus y ProQuest en el periodo comprendido entre 2017 y 2022. 
Se recopilaron un total de 759 registros que fueron refinados a 219 apli-
cando los criterios de inclusión (artículos publicados en el periodo esta-
blecido y en los idiomas inglés, español y portugués). Tras el análisis de los 
documentos se incluye en el mapeo una muestra de 14 artículos. Como 
resultado se identificó el aumento de la producción durante el periodo de 
tiempo establecido, la representatividad de la producción científica sobre 
el aprendizaje significativo y las tecnologías en la educación superior según 
diferentes variables. También se identifican y clasifican las metodologías 
y los recursos tecnológicos empleados. Se concluye que en la producción 
científica sobre aprendizaje significativo y el uso de tecnologías se pre-
sentan varias metodologías que fomentan el aprendizaje significativo del 
alumnado. Así, el mapeo de la literatura ha evidenciado el vigente inte-
rés por los nuevos recursos tecnológicos usados en los procesos de ense-
ñanza, con el fin de contribuir al aprendizaje participativo y significativo  
del alumnado.

Palabras clave: 
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Introducción

La teoría del aprendizaje significativo plantea como idea central que, 
el aprendizaje ocurre de manera más efectiva cuando los nuevos conoci-
mientos y conceptos se vinculan con la estructura cognitiva existente de 
una persona, en un proceso también llamado subsunción. Es así, como los 
conocimientos previos mediante sucesivas interacciones, se conectan de 
manera relevante y coherente al nuevo conocimiento que se enriquece ad-
quiriendo nuevos significados y sirve como anclaje de nuevos aprendizajes.

Teniendo al estudiante como protagonista, el elemento central de 
esta teoría de Ausubel (1963) es el conocimiento previo del alumnado, de 
allí que el profesorado debe indagar acerca de ellos cada vez que presenta 
nuevos conceptos y problemas significativos, para de esta manera pro-
poner nuevas experiencias de aprendizaje con las que se busca construir 
significados (Novak, 2002). Desde este enfoque, el aprendizaje significativo 
adopta una postura constructivista e interaccionista puesto que el apren-
dizaje no se produce mediante una asimilación pasiva de información, sino 
durante la interacción cognitiva. El alumnado transforma y estructura su 
conocimiento y a su vez, los materiales curriculares a los que tiene ac-
ceso y la información exterior, se interrelacionan e interactúan con los 
esquemas de conocimiento previo y sus características personales (Díaz 
Barriga, 1989), propiciando su papel activo como protagonista y centro  
de su aprendizaje (Abad-Segura y González-Zamaret, 2019).

La importancia de relacionar la nueva información con el conocimien-
to previo radica en que este proceso de conexión y vinculación es funda-
mental para un aprendizaje más profundo, significativo y duradero; entre 
otras razones, porque:
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• al relacionar conceptos y conocimientos previos y nuevos, se ge-
nera un marco de referencia con una base sólida y de significado 
para los nuevos aprendizajes;

• la vinculación e interacción que se genera, permite en lugar de 
aprender de forma aislada y fragmentada, dar mayor relevancia 
y aplicabilidad y aumentar la motivación intrínseca y el deseo de 
profundizar en el tema y en los nuevos conocimientos;

• los conocimientos bien integrados en las estructuras cognitivas 
tienden a permanecer en la memoria a largo plazo con mayor fa-
cilidad y se convierten en cimientos sólidos de construcción de 
nuevas capas de conocimiento a lo largo del tiempo;

• promueve la capacidad de analizar cómo la nueva información se 
ajusta o desafía sus creencias existentes fomentando con ello el 
pensamiento crítico y creativo.

En adición a lo anterior, en la tabla 1 se describen los principios bá-
sicos que complementan el sentido del por qué el aprendizaje significati-
vo se ha convertido, en los últimos tiempos, en un valioso enfoque en el 
ámbito educativo según estudios de Díaz Barriga Arceo y Hernández Rojas 
(2002) [1] y Ballester Vallori (2014) [2].
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TIC como soporte para el aprendizaje significativo

En la actualidad, la tecnología se ha convertido en una herramienta 
indispensable para nuestras vidas. En el ámbito educativo, su evolución 
constante ha dado paso a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje a tra-
vés de las cuales se busca promover la formación de ciudadanos del siglo 
XXI por lo que, resulta fundamental comprender cómo la tecnología puede 
potenciar el aprendizaje significativo en las aulas de manera transversal  
a todas las áreas de conocimiento (Fernández-Márquez et al., 2016).

Las competencias digitales demandadas en diferentes profesiones, 
han llevado a plantear el Aprendizaje significativo con tecnologías (Mea-
ningful Learning with Technologies-MLT) (Jonassen et al., 2007) que desde 
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un enfoque constructivista debe apoyarse en las denominadas metodo-
logías activas como flipped classroom, bring your own device, learning by 
doing o metodologías con tecnologías como gamificación, el aprendizaje 
fundamentado en proyectos, aprendizaje por indagación, entre otras; y no 
basarse en la educación tradicional que usa la tecnología solo para trans-
mitir contenidos (Pérez-Garcias et al., 2022). 

Por lo tanto, esto supone una mejor predisposición del alumnado, un 
desarrollo de sus competencias digitales, se optimiza su comunicación con 
los docentes, y obtienen el máximo rendimiento del entorno digital (Gon-
zález-Zamar et al., 2020). Esto se debe a que la tecnología contribuye a la 
articulación de una experiencia de aprendizaje significativo, vinculando la 
aplicación de los conocimientos con la experiencia práctica a través de ella 
(Hsbollah y Hassan, 2022).

Ese uso instrumental de la tecnología, según estudios (Kim et al., 2013; 
Vongkulluksn et al., 2018) muestran la existencia de barreras, creencias y 
factores que influyen en la ausencia de integración de las tecnologías en 
las aulas, debidas a que el profesorado carece del conocimiento de cómo 
la tecnología, la pedagogía y el contenido pueden combinarse eficazmen-
te para apoyar el aprendizaje del alumnado (Mishra y Koehler, 2006). Por 
tanto, como señalan Kostiainen et al. (2018) para que ello ocurra, resulta 
fundamental la formación del profesorado que debe pasar a ser la principal 
productora de nuevos conocimientos educativos y prácticas pedagógicas, 
que eviten basarse sólo en contenidos y sitúen la actividad del docente, 
en torno a una comunidad de personas que buscan resolver problemas 
mediante el procesamiento activo y el fomento de la comunicación uti-
lizando diferentes tecnologías como soporte del aprendizaje significativo 
(Castro-García et al., 2016), para además contemplar la exploración de las 
emociones humanas en la enseñanza y el aprendizaje basado en las prácti-
cas fronterizas o artefactos compartidos (Petrucco, 2020).
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Asimismo, desde el enfoque constructivista de la enseñanza, el apren-
dizaje significativo con tecnologías desarrollado bajo las premisas del mo-
delo TPACK (Mishra y Koehler, 2006) aporta la base teórica que estructura 
los programas de educación con tecnología en los programas de formación 
inicial y continua del docente (Angeli y Valanides, 2009; Hewitt, 2008) y 
plantea que el aprendizaje significativo con tecnología ocurre cuando el 
aprendizaje es activo, constructivo, intencional, auténtico y cooperativo 
(Jonassen et al., 2007).

Indagando sobre cómo se puede lograr el aprendizaje significativo con 
tecnología, Ibáñez-Cubillas (2022) identifica cuatro modelos que explican 
la integración de las tecnologías en el aula, siendo ejemplos el modelo 
Substitution, Augmentation, Modification and Redefinition (SAMR), el mo-
delo revisado de Bloom, el modelo de Maslow-Gerstein y el modelo Te-
chnological Pedagogical Content Knowledge (TPACK). A partir de ellos, y 
aprovechando las ventajas de la tecnología de manera estratégica, los do-
centes pueden abrir un mundo de posibilidades para el crecimiento acadé-
mico y personal de sus estudiantes convirtiéndola en una poderosa aliada 
para impulsar el aprendizaje significativo. Por ello se puede afirmar que el 
futuro de la educación está estrechamente vinculado con la tecnología y 
el enfoque del aprendizaje significativo. Ambos, ofrecen un camino prome-
tedor para aprovechar al máximo esta revolución digital en beneficio del 
alumnado, de su desarrollo integral y de mejora de sus propias competen-
cias digitales, tanto ciudadanas como académicas. Y ello, exige tanto a los 
docentes como al propio alumnado, tener en cuenta las implicaciones para 
la pedagogía, la formación docente y el uso de la tecnología para abor-
dar los desafíos de una sociedad digitalizada y garantizar el uso efectivo  
y responsable de la tecnología en el proceso educativo.

Es por esto que, para este capítulo, hemos planteado como obje-
tivo general caracterizar la producción científica sobre el aprendizaje  
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significativo y las tecnologías en educación superior mediante un mapeo 
de la literatura. Para dar respuesta a este objetivo planteamos las siguien-
tes preguntas.

• P1. ¿Qué características se identifican en la producción científica 
sobre aprendizaje significativo y tecnología en educación superior 
cuando se analizan variables de año de publicación, revistas donde 
están las publicaciones, país, tipos de estudios y tipo participantes 
más frecuentes en los estudios?

• P2. ¿Qué estrategias didácticas se identifican para promover el 
aprendizaje significativo usando tecnología se identifican en los 
estudios del mapeo?

En cuanto a la organización del capítulo, este se compone de cuatro 
epígrafes, junto con la introducción. En el primero, se describe la meto-
dología empleada, incluyendo el procedimiento seguido en el mapeo de 
la producción científica. Luego, se presentan los hallazgos obtenidos en 
respuesta a las dos preguntas de investigación (P). Finalmente, se exponen 
las conclusiones derivadas del estudio.

Metodología

Para el presente capítulo se realizó un mapeo sistemático de la litera-
tura (literature mapping) con el propósito de conocer las investigaciones 
sobre el aprendizaje significativo y las TIC en educación superior. El mapeo 
se enfoca a identificar, evaluar y sintetizar información relevante sobre un 
tema específico de interés (Ibáñez-Cubillas, 2021), en este caso, aprendiza-
je significativo con el uso de la tecnología en educación superior.

La búsqueda de la literatura se realizó durante diciembre de 2022 
en tres bases de datos: Web of Science (https://www.webofscience.com/), 
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Scopus (https://www.scopus.com/home.uri) y ProQuest (https://www.
proquest.com/). Fueron utilizadas varias bases de datos para realizar una 
búsqueda exhaustiva y completa de la literatura relevante. Las palabras 
clave utilizadas en la búsqueda fueron meaningful learning and ICT or infor-
mation and communication technologies and higher education, utilizando  
los operadores booleanos AND/OR. 

La búsqueda se realizó en los títulos, palabras clave y resúmenes de 
los artículos. El período de búsqueda comprendió los últimos cinco años, 
es decir, entre 2017 y 2022 para tener una idea más precisa de los avances 
recientes en nuestro tema de interés. Al introducir los descriptores en los 
motores de búsqueda en las tres bases de datos se obtuvieron un total 
de 759 resultados. Posteriormente, se aplicaron los criterios de inclusión  
y exclusión establecidos en la tabla 2.
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La figura 1 muestra las fases del proceso de selección de los artículos 
incluidos en el estudio. En primer lugar, se identificaron 759 documentos 
en las bases de datos; se utilizó la cadena de búsqueda. Además, en WOS  
se limitó la búsqueda al Índice Social Sciences Citation Index. Tras aplicar 
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los filtros de año de publicación (2017-2022), tipo de documentos (artí-
culos) e idioma (inglés, español o portugués), la muestra se redujo a 219 
artículos (126 en WOS, 69 en Scopus y 24 en ProQuest). 

En la fase de selección, se revisaron los resúmenes de 219 artículos 
y se excluyeron 79, ya que se detectó que incluían la palabra significati-
vo, pero hacían referencia al análisis estadístico de los resultados y no al 
aprendizaje significativo. En la fase de elegibilidad, se revisaron los textos 
completos de 140 artículos y se excluyeron 126 que incluían aprendiza-
je significativo en el resumen; pero realmente no se abordaba el concep-
to a lo largo del documento. Por último, la muestra final se conformó de 
14 artículos que fueron analizados con el objeto de dar respuesta a las  
preguntas de investigación.
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El análisis de los resultados se estructuró en dos partes: 1) se examinó 
la tendencia de la producción científica teniendo en cuenta las variables 
temporalidad, revistas de las publicaciones, palabras clave indexadas en 
los artículos, país donde se lleva a cabo la experiencia, tipo de estudio y 
participantes; y 2) se realizó un análisis para comprender las estrategias 
didácticas abordadas en los documentos para promover el aprendizaje sig-
nificativo utilizando la tecnología. Estos resultados permitieron obtener un 
panorama general y actual de la investigación sobre el aprendizaje signifi-
cativo y tecnología en educación superior.

Resultados

Los resultados derivados del análisis de datos se presentan atendien-
do a las dos preguntas de investigación.

Análisis de producción científica (2017-2022) (P1) 

En este epígrafe se analizaron diferentes variables de producción cien-
tífica. En la figura 2, se muestra la distribución temporal de la producción 
científica sobre aprendizaje significativo utilizando la tecnología en educa-
ción superior que abarca desde el año 2017 hasta el 2022. Los resultados 
obtenidos muestran una tendencia ascendente en la producción científica, 
en el primer año 2017 se localiza 1 artículo y en el último, 5. Aunque la 
producción científica ha mantenido una tendencia al alza, se observó una 
disminución en el número de publicaciones en el año 2021, donde se en-
contraron 2 artículos. En el año 2022 se puede observar un incremento 
significativo en la producción científica, considerando que se han localiza-
do 5 artículos. 
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En adición a lo anterior, un aspecto importante en el mapeo de lite-
ratura es identificar las revistas que publican investigaciones relacionadas 
con la temática específica, ya que permite a los investigadores conocer 
qué publicaciones son relevantes para su trabajo; además de que este pro-
ceso posibilita encontrar estudios adicionales sobre el tema. En la tabla 
3 se muestran las revistas que han publicado artículos sobre aprendizaje  
significativo utilizando la tecnología en educación superior. 

En ese sentido, las revistas se han clasificado en varias categorías se-
gún el área temática que abordan. En la categoría revistas de educación, se 
recogen aquellas generalistas de educación; es decir, las que ofrecen una 
perspectiva amplia y abierta a una variedad de temas relevantes para la 
educación. Asimismo, en la tabla 3 se observan cinco revistas con un artí-
culo cada una: Universal Journal of Educational Research (Grupo editorial: 
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Canadian Center of Science and Education); Frontiers in Education (Grupo 
editorial: Frontiers Media); Malaysian Journal of Learning and Instruction 
(Grupo editorial: Universidad de Malaya); Journal of Baltic Science Educa-
tion (Grupo editorial: Universidad de Vilnius), y Educación y Educadores 
(Grupo editorial: Universidad de La Sabana). 

Por otro lado, en la categoría revistas de tecnología educativa, se inclu-
yen aquellas que tienen como temática principal abordar aspectos de las 
TIC con implicaciones en diferentes campos de la educación. Esta categoría 
cuenta con cuatro publicaciones de diferentes revistas, sin embargo, se debe 
destacar que dos revistas, International Journal of Educational Technology  
in Higher Education y TechTrends, pertenecen al grupo editorial Springer. 

Respecto a la categoría revistas interdisciplinares, se encuentra Sustai-
nability (Grupo editorial: MDPI) con tres publicaciones, siendo la única con 
más de un artículo publicado sobre la temática. Finalmente, en la catego-
ría otras se incluyen las revistas que abordan otra área temática diferente 
a la educación: Universal Access in the Information Society (Grupo edito-
rial: Springer) y Global Journal Al-Thaqafah (Grupo editorial: Universidad  
Malasia), con un artículo en cada una de estas últimas.
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En relación a las palabras clave que los autores han utilizado con ma-
yor frecuencia para describir su investigación, en la figura 3 se representan 
gráficamente las usadas en las 14 publicaciones incluidas en el mapeo so-
bre aprendizaje significativo y TIC en educación superior. Las palabras clave 
más representativas han sido learning, education, teaching, technology y 
ICT, asociadas al área de educación. También se usan palabras clave relacio-
nadas con el aprendizaje significativo, por ejemplo engagement, cognitive 
o activo.

�����������������������
���������

����������
������������������

����

���
	������������������������
���������������
��������

�������������������������������������
������������������������������

����������
���������������������������������������

������������������������

��������������

������������������������������������
�������

�����������������	��� ����



�

�

�

���������� �������������������� ����������
���������
��

��������������������� ���������������������������
���������

�������������������
�����������������������

����������������������
����������������������

����������������������������������
�����������

�



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

31

Por otro lado, en la tabla 4 analizamos los países en los que se han 
realizado los estudios. Hay un total de seis países que analizan el apren-
dizaje significativo y la tecnología en educación superior. En la tabla 4 se 
puede observar que hay una tendencia predominante de estudios sobre 
la temática en España, donde se han realizado 7 estudios, seguido de Ma-
lasia con 3 y Estados Unidos con 2. En cuanto a la metodología como lo 
muestra la tabla 4, predominan investigaciones que usan los estudios de 
caso, seguido de estudios cuasiexperimentales y descriptivos (observacio-
nales). Además, destaca que solo hay un estudio longitudinal, lo cual lle-
varía a pensar que sería interesante contar con más estudios de este tipo  
en la temática abordada. 

En resumen, se puede observar una variedad de tipo de estudios en 
los artículos analizados. Finalmente, con relación a los participantes en los 
que se promueve el aprendizaje significativo utilizando diferentes recur-
sos y herramientas tecnológicas en educación superior, la misma tabla 4, 
muestra que hay una mayor frecuencia de alumnado universitario. Desta-
ca igualmente, que hay estudios destinados a la formación de docentes 
universitarios sobre la temática. Tal y como se observa, dentro de los es-
tudiantes universitarios (Grado o Máster) destacan los futuros docentes  
de diferentes niveles. 

Figura 3
Nube de palabras clave con mayor frecuencia en la muestra de artículos.
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Estrategias didácticas para promover el aprendizaje significativo 
utilizando la tecnología (P2)

Otros resultados del mapeo realizado, han permitido identificar al-
gunas estrategias didácticas para promover el aprendizaje significativo  
del alumnado utilizando diferentes recursos y herramientas tecnológicas.

Aprendizaje activo y uso de entornos digitales para el trabajo  
cooperativo interuniversitario basado en un enfoque por competencias 

Algunos de los aspectos que considera esta estrategia informan  
que durante el trabajo cooperativo interuniversitario:

• Se promueve la vinculación entre el conocimiento y la actividad  
en el proceso de aprendizaje.

• El trabajo en equipo juega un papel importante en la generación 
de conocimiento y su aplicación didáctica, que se complementan 
con ideas positivas explícitas.

• Se mejoran los niveles de satisfacción sobre el desarrollo del pro-
yecto.

• Se mejoran competencias del trabajo en equipo y de transición 
entre niveles educativos.

• Se logra la mejora de competencias profesionales para la enseñanza.

• Se promueve el trabajo autorregulado, la organización de los equi-
pos, el desarrollo de habilidades de comunicación y hay un impac-
to positivo en la motivación de los participantes.

• Se promueve el desarrollo del pensamiento social y crítico (Farrujia 
de la Rosa et al., 2022).
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El uso de la metodología activa de la gamificación a través de Kahoot 

En el estudio se destacan los siguientes elementos relacionados  
con el aprendizaje significativo:

• Mejora el esfuerzo durante todo el proceso, el disfrute de las clases 
y mejora de competencias.

• Se promueve mayor participación del alumnado.

• Mejora la actitud, el compromiso y el rendimiento de los estudian-
tes universitarios a través de experiencias construidas.

• Se identifican mayores valores de motivación, trabajo en equi-
po y compromiso entre alumnado que participó en intervención 
con gamificación que siguieron una metodología tradicional 
(López-Martínez et al., 2022).

Itinerarios de aprendizaje flexibles en entornos digitales basadas en 
competencias pedagógicas en el manejo de las TIC del profesorado 

La propuesta de este estudio plantea la conexión de los aprendizajes 
actuales con otros escenarios profesionales y a lo largo de la vida, para 
el desarrollo de competencias y conocimientos interdisciplinares. De esta 
manera, se logra influir en el compromiso y la motivación de los estudian-
tes. Para alcanzar lo anterior, las tres siguientes pautas son fundamentales:

• Una alineación de las prácticas de los estudiantes quienes deben 
tomar el control de su propio aprendizaje.

• El fomento de la personalización del aprendizaje.

• El desarrollo de habilidades para la autorregulación del estudiante 
(Pérez-Garcias et al., 2022).
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Integración del aprendizaje activo en ABP4 con actividades divertidas, 
junto con el uso de la tecnología (Active Fun Technology [AFT])

Dos cuestiones básicas se identifican en esta estrategia, con base  
en las ideas de Hsbollah y Hassan (2022).

1. Un diseño de la experiencia de aprendizaje significativa donde:

• la(s) pregunta(s) utiliza(n) problemas de la vida real;

• incluya preguntas desafiantes para despertar el interés y la opor-
tunidad de experimentar satisfacción una vez completado el ABP;

• la implementación del PBL se integre a los elementos AFT.

2. Las competencias de los estudiantes que mejoran con la imple-
mentación del ABP con elementos AFT.

• Habilidades sociales-subtema: amistad y compartir/aceptar las 
ideas de los demás.

• Habilidades interpersonales: trabajo en equipo, comunicación, 
pensamiento crítico y resolución de problemas.

• Competencias técnicas: elaboración de un informe de investiga-
ción preliminar y para la gestión del proyecto.

Planificación de unidades didácticas virtuales en espacios de docencia 
institucional con un enfoque de aprendizaje centrado en el alumnado 

La función organizadora del docente, con base en sus competen-
cias para el diseño y la planificación, es una de las condiciones necesarias  

�� ��������������������������������
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para propiciar el aprendizaje significativo. De allí que en esta estrategia  
se destaque:

• Un diseño centrado en el usuario, especialmente cuando se integra 
en una concepción más amplia como la interacción persona-orde-
nador.

• Un diseño que atienda a las pautas de usabilidad y accesibilidad en 
la presentación de la documentación clave, de manera que facilite 
su estructuración y actualización, y que permita aplicar metodolo-
gías activas, recursos variados y un proceso basado en la evaluación.

• Recogida, evaluación y puesta en práctica de sugerencias de mejo-
ra y su disponibilidad.

• Ofrecer retroalimentación y el fomento a la participación en el 
diseño final del curso (Romero Yesa et al., 2021).

Charlas TED a través de YouTube y LinkedIn 

En esta estrategia se pueden mencionar los siguientes alcances:

• Mejora de competencias profesionales.

• Mejora de competencias blandas como la comunicación.

• Aumenta la motivación.

• Vinculación teoría-práctica.

• Mejora el conocimiento sobre la gestión deportiva (López-Carril et 
al., 2020).

El enfoque flipped learning 

Según Zain y Sailin (2020), esta estrategia, caracterizada por el uso de 
diversas herramientas en línea como Kahoot, Nearpod, Crossword Activity 
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y Quizlet y recursos audiovisuales (vídeos), permite incidir en diferentes 
atributos del aprendizaje significativo:

1. Intencionalidad

• Los alumnos son quienes determinan sus objetivos de aprendizaje, 
planifican su itinerario de aprendizaje y estudian el material didác-
tico proporcionado por el profesor.

2. Aprendizaje divertido

• Hace las actividades de enseñanza más atractivas, divertidas y mo-
tivadoras.

• Se centra en actividades prácticas.

3. Aprendizaje activo

• Anima a participar activamente en las actividades de enseñanza y 
aprendizaje.

• Pueden manipular manipulan activamente objetos y conocimien-
tos, y observan los resultados de las actividades de aprendizaje.

• El aprendizaje se prolonga más allá del aula.

• Fomentan la autorregulación y un impacto positivo en los resulta-
dos del aprendizaje y el compromiso.

4. Aprendizaje colaborativo

• Fomenta la interacción bidireccional entre los estudiantes y el ins-
tructor.

• Promueve el trabajo con otros compañeros para resolver proble-
mas mediante actividades de colaboración y debates para apren-
der y aplicar mejor sus habilidades.
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• Desarrolla pensamiento crítico y creativo.

5. Construcción de aprendizajes

• Con las actividades realizadas se promueve la reflexión sobre lo 
aprendido, los comentarios y observaciones a lo largo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Cocreación de diseños de aprendizaje (DL) para aulas enriquecidas con 
tecnología mediante prácticas y creación de conocimientos 

Esta estrategia parte de un programa horizontal de desarrollo profe-
sional docente donde se identifican dos factores principales: la cocreación 
y el andamiaje. Profesores e investigadores como Leoste et al. (2019) par-
ticipan en pie de la igualdad, con una estructura iterativa basada en ciclos 
de diseño e implementación, lo que conduce a la aparición de DL y a la 
adopción de métodos innovadores caracterizados por las siguientes prácti-
cas sociales identificadas en el proceso de cocreación de DL:

• Prácticas de maduración del conocimiento: cocreación, puesta en 
común y formalización.

• Prácticas de andamiaje de conocimientos: buscar ayuda, propor-
cionar orientación y desvanecer el apoyo.

• Prácticas de apropiación del conocimiento: adaptación, concien-
ciación y comprensión compartida.

Además, Leoste et al. (2019) afirman que dichas estrategias permiten 
al profesorado apropiarse de los nuevos conocimientos, así como también 
aumentan el interés y la motivación de los alumnos por su aprendizaje.
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Lecciones basadas en la simulación con TIC, bajo un alto componente 
de interactividad en el aprendizaje de saberes básicos, en entornos 
personal learning

Los elementos de interactividad que se analizan en la relación con el 
aprendizaje significativo son: el papel activo, constructivo auténtico, in-
tencional y cooperativo. Bajo ese contexto, según Darko et al. (2019), las 
lecciones basadas en la simulación con TIC resultan eficaces para promover 
el aprendizaje significativo mediante la enseñanza interactiva cuando:

• se implica a los alumnos en el aprendizaje de la materia (activo);

• se estimula al alumnado a ir más allá de la reflexión sobre la ma-
teria para formar y expresar su propio significado personal de la 
materia (constructivo);

• se usan y crean plataformas de aprendizaje, con el fin de vincular 
las experiencias personales de los estudiantes en el aprendizaje de 
la materia con el mundo real (auténtico);

• se involucra a los estudiantes en el diagnóstico, evaluación y me-
jora de las lagunas de aprendizaje relacionando las affordances de 
las simulaciones con los objetivos de aprendizaje específicos del 
contenido en el diseño de las actividades de clase (intencional);

• se involucra a los estudiantes a trabajar en grupos para determinar 
las expresiones divergentes de conocimiento (cooperativo).

Adaptación del diseño instruccional ADDIE en la enseñanza de otros 
idiomas (árabe). 

En esta propuesta destacan los siguientes aspectos:

• Está basada en los conocimientos previos del alumnado.



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

40

• Considera las necesidades y conocimientos lingüísticos del alum-
nado.

• Identifica obstáculos para un mejor diseño de la metodología.

• Tiene en cuenta comentarios y opiniones sobre elementos multi-
media, actividades y diseño web.

• El proceso instructivo ofrece una estructuración y dotación de ma-
teriales didácticos adecuados e innovadores (Ghani y Wan, 2018).

En cada una de las anteriores estrategias se detallan pautas extraídas 
de estudios considerados útiles para la enseñanza, identificados a partir de 
las premisas del aprendizaje significativo. Estas incluyen el conocimiento 
previo del alumnado de Novak (2002); la importancia de los materiales 
curriculares según Díaz Barriga (1989); los principios del diseño instruccio-
nal, perteneciente a las investigaciones de Díaz Barriga Arceo y Hernández 
Rojas (2002); el apoyo de metodologías activas de Gijón y Crisol (2012); 
la fomentación de oportunidades de participación e interacción para el 
alumnado en la creación de significados y su propio aprendizaje, propuesto 
por Jonassen (1995); y el uso del modelo TPACK para el aprendizaje cons-
tructivista de Koh et al. (2014) y Jonassen et al. (2007). Todas estas direc-
trices permitieron a las autoras de este artículo identificar elementos clave  
en los estudios del mapeo realizado.

Conclusiones

Primero, cabe recalcar que, en el proceso de identificación de estudios 
para ser incluidos en este mapeo, la búsqueda en las tres bases de datos 
consultadas, permitieron localizar una importante cantidad de publicacio-
nes. Sin embargo, durante la revisión, encontramos que las investigaciones 



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

41

no abordaban en ninguno de sus apartados, cuestiones relacionadas con 
el aprendizaje significativo que respondieran a los criterios de inclusión 
definidos para este estudio. Las estrategias planteadas en los estudios en 
educación superior usando TIC, son propuestas en cuyo desarrollo se iden-
tifican por lo general, con algunas características o atributos relacionados 
con el aprendizaje significativo (constructivismo, activos, relacional, inten-
cionalidad y autenticidad). No obstante, como se observa en cada una 
de las pautas, no se ha podido identificar claramente salvo en el estudio  
de Zain y Sailin (2020) su relación directa con determinados atributos. 

Segundo, en relación al uso de la tecnología, también se identifican 
herramientas. programas y recursos tecnológicos, todos diferentes en cada 
estudio. Esta diversidad, el carácter cambiante de la tecnología y las posibi-
lidades de uso de cada estudio, limita la oportunidad para determinar qué 
tipo de herramientas tecnológicas podrían resultar ideales para promover 
el aprendizaje significativo. Lo anterior puede llevar a plantear que el uso 
de cualquier recurso o herramienta tecnológica permitiría un aprendizaje 
significativo. Y nada más lejano a ello, ya que su solo uso o presencia en 
el aula, no es suficiente para lograr un aprendizaje significativo como lo 
señala la propuesta de Mishra y Koehler (2006) y el estudio de Romero 
Yesa et al. (2021) quienes señalan que una de las condiciones el logro de 
ese aprendizaje significativo, es sin duda, que quien diseña la actividad, 
tenga las competencias didácticas, pedagógicas y tecnológicas adecuadas 
y suficientes.

Finalmente, uno de los aspectos en los que consideramos que se debe 
prestar atención cuando se habla de aprendizaje significativo con el uso de 
la tecnología, es determinar hasta dónde, el uso de algunos recursos tec-
nológicos en el aula para realizar determinadas actividades de reflexión o 
ludificación, permite con cierta efectividad lograr este tipo de aprendizaje.



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

42

Referencias
�������������������������
�	���������������� ��������������������������������	�

�� ������� ��� ��� ��������� ��������� ��  ������ ��� ������� ��������	�� ���
������ ��������������� ��� ���������� 
	����� ������� https://doi.org/10.35362/
rie8023407

�������� ��� ���������������� ���� ��� ������� ������� ����������� ���	�� ����  �������� ���
�����	� ���� ���� ��		����� ����  ���������� ����������� ��� ��� ��� ������
��� �	���������	������������������������������������������������� �� �
��������������������������������	����������������������	��������������
��� ����������������������	������������	�������������	����������������
������ �	��������� ����������������������������	�����������������	����
 ������������������� ����������������������������������������������������
�������� https://doi.org/10.1111/j.1365-2729.2005.00135.x 

������������������������������������������������������������������������������� ������
������������������������������������������ ��  ���

�������� ���������� �������������������������� ��������	������ ��������� ������������
������� ����� ���� ��  ����� ����� ����� ����������� ���� ����������� 	����
������������������	�������������������������������������������������������
https://doi.org/10.1007/s11528-019-00419-w

������ ��� ��������� ��� �������� ����������� ��������� ��� ���� ����� ������� ��� �����
����� ���������������������� ������ ��������� http://dx.doi.org/10.15640/jehd.
v3n4a18

��	�������������� ������� ������������ ����� ��� �� �������¡������ ¢�� ���� ��� �������
���������	�£�� ������������������� ������	��� ����� ���� �	� ��� ��������
 �����¤���� ������� �����������������������	�� ������� ���	�£��������� ���
������������������� �	��� ����� ���	� ���������� ������ ����� �������� ���
��¤�������������	�� ���������������������������������������������������������
�¥����https://doi.org/10.3390/su12124822

������������������� ���¦������ ���������������	���������������	������ ����§�� ��������
�����	��� ����������������������	�������� ��� ����������������������������
����� ��������� ������������  ������ �̈� ����������� ����	������� ��� �£������
��� ���� ��������������������� ��� ��	������������	������� ���������������
����������������������������������������������������������������������������
	����������������������������������������������������
�����¥���¥����https://
doi.org/10.33225/jbse/19.18.816



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

43

���������������������������������
�	����������������������������������������	��
��������������� ������������ ��������� �������������������� �����������������
������������
���������������������������������� ������������������

����� ��������� ��� ��������	����������� ������������ �� �������������� ������������� ����
������ ��� �������������� ������������ ����������� ��������� ��� ����������� ��� ���
�������������������������������������

�����	������ ���
�������� ������������������������������������ �� ����
���������
������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������	������������������������������
����������������������������������������������������������������� https://
doi.org/10.3389/feduc.2022.834373

��������������������¡�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
��������������������	���������������������������������������������https://
bityl.co/Myzn

�������¢�������������������������������������������������������	�������������
��������� ������� �� ���� ����������� ��� �������� �������� ����� ����
���� ���������	�� ������������ �� ��� ����������� ��� ������������ �����������
����������������������� ������������������ ������������������������������
������������������£����������https://doi.org/10.46661/ijeri.4741

�����������������������¤��������¤��� ������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������	���������������������� �������	������������������
¥��� https://doi.org/10.7187/gjat122018-1

����������������������������� ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
����	�������������������������������������¦��������������������������
������������������	��������������������������� ���������������������
����� ������������������������������������������£¥�����https://doi.org/10.32890/
mjli2022.19.1.6



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

44

��������������������������������
��	�������������������������������������������
��������������������������������
����������� �	��� ������������������
������������ ������������������������� ������������ �����
�����������
��� �����������������������������������������������
������	�������������
���
�����������https://doi.org/10.1080/14926150802506274

�������������� ����������
�������� � ����������������������������������� �������
������������������������������ ����������������
�������
��������������
�������������������������������������� ��������������������������
��������� ��� ���������������� ����������������������� � ����� �
�� �����
������������������������	��������������������������������������������������	���
��������������������
������� ���������https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3vbd

�������������� �� ��� �����
�� ������ � ������������� � ��� ��� �� ������� �� ���� ���
���������� ��������������������������
������������� ���������https://doi.
org/10.35699/1983-3652.2022.41617 

����  �������������������� ��� ���������	���� ���� ��������� �����
��������	����
�������	�����������	����������¡�� ������������������������������������
��
��� ���

��������������������������������������������������� ������������������
���������
������ ����������������������������
�����	������������������������������
��� https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.08.005

��¢���������������������£�������������	��������������������¤�������������������������
�����������������������������
��¥������������������ ����� �������������� �
�������¦���������������������� �����������������������������������������
��������§������¥���������������� ��������������� ����� ���������� ¦��
������������������ �����������������������¡�����������������������������
��§������������������������������������������������������������
������	�����
��	�������������������
� https://doi.org/10.1186/s41239-021-00317-3

�� ��������� ���� ¨� �� ���� ���� 	��������������� ���� ����������� ���� �������������
��� ���©���������� ������� ����
������������� �������� ��� ������� ����������
��������¡�� ����������������������������������� �������
�����	�����

����������������������������https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.12.009

��� �������������� ������ª�������������«
����������������������� ��� �������� �
 �����������������������������������������������������������¬ ������
�������������������������������� ��� ������������¡�����������������
���� ������ ��������� ����������� ���� ������������� ��� ��� ���������� ���



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

45

������������������������������������������������������������������
�	�������
����������

�����	�
��������
��������������

����������������������������� ����������	�������������������	������������������
	�������������������������������������������	������������	�����������������
�������	�������	���������������������	�����������	�����������������	�
��� �������������������������������
��	��������������https://doi.org/10.5294/
edu.2021.24.2.2 

����� �		�����������������������������		�����������������������	�������������	��
���������������������������������	����	��������	�������������������
�������	�����������������������������	������������������	�������������
	���	��� ���������� ��� ��� ���������� ��� ��� �������� ���	����� �� �	����� ���
������� �� ����������� ��������������
� �������� ������� https://doi.org/10.3390/
su122310161

�������	������� ���� ��	����� ����  ������������� ���� ��	�����������	���� ��� ��
��	�������	������������������������	��������������������������	��������
��������	������������	�������������¡�������	��������������������������¢�
����� ��	������ �������� ���	�������� ����������� ��� ��� ���������� ���	��	��
	�����������	�������������������	��������� ������	�����������¢�������������
�����������
��	�������������http://dx.doi.org/10.3390/su141711014 

����	��������£�����	�����¤��� ��������������������������������������������������¡��
������ �� �	���¡�	�� ��	� ������	� ���¡������ � ������������ ���� ����������
���������� ������������� �����	��� �	�� ��� ������������� ���� 	�����	��
�������������������������������������������������https://doi.org/10.1111/j.1467-
9620.2006.00684.x

¥������¤�������¦��������������������������������	�������������������������	���	�����
��������������������������	����	�	�����	��������������	�	�����������
����������¡�	�����������	��	�����������	�����������	�����������������
����������	�	§�����	�������������������������������������§������������
��������������������������������������������������������������¦����� https://
doi.org/10.1002/sce.10032 

��	�����	������ ���� ��	�� ���� �������	�� ��	���� ��� �� ��	��	����§������ ��� ���� ���
�	���� ������� �����	�	���� ��� �	��������� ¨�¢����� ��� ����	���� ����������
�	�� ��� �	��������� �	����������� ��� ��� ��	������� ��������� ��������
 ����� �������������� ��� ���������� �� ���������
� ������� ��������� https://doi.
org/10.5944/ried.25.2.32326 



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

46

�����������������������������
�
�������	�����������������
����������������
�
����� 	�������� �	������ 	������� �����
� ���� ���� �����
���� ������������
������� ����������
�������������	������
�����������������������
���������
�������
�����������
�������
�����
�
�����������	���������������������
��
���������������������������������������������������������������������������

�	���������������������������������������������������������������� �
��������
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9652-6_17

������������������
���������������������������	

������������������
�

������������
�������������������������������������������������	
������� ����������
�
������	��������������������

�	����
��������������������������	�����
������������������������	
��
�����������
��������������� ����������
��� ������
���������������������������
���
�����������
����
��������
����������������������������������������������������������������� https://doi.
org/10.1007/s10209-020-00767-y

������������������
� �����������������������������������������������������������
������������������
������������������������������������������������
���� ��� �� �������������
� 
������� ������ �
������ ����������� 
��� ����
��������� 
����������������� ������� �� ��� �
��	������� ���������� �����

��������������
����������
������¡����������� ����������
������������
������� ����
	��������	�������������������������������������������
�	���
������� ��������������� https://doi.org/10.12973/eurasia.2017.00670a

¢�����

������¢��£���¤���¥����¦���������������������������������
����� �
������
����������������
����������§�����
�	������������§�����
����������������
�
�	�
���������
��������������
����������������
�����
���
� �
������
����
�����
��������
���	���������§���������
���§�����
��������
������������
�������
����������������
�����������������
��������������
�������
��������
�
���
��������	�������
�	������������������� https://doi.org/10.1016/j.compe-
du.2017.11.009

����� ������ �� ��
��� ���¨�� �������� ���������� �§������������©����� 
������� ���
��������������������������§�����������
�������������������
�����ª���
©�����
����������
������¡���������������������������	�������
�	���������
�����������������«�«¬�«���� https://doi.org/10.13189/ujer.2020.081067



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

47

Prácticas deshonestas en contextos digitales  
de los estudiantes universitarios de España,  

Portugal y Colombia 

Dishonest practices in digital contexts of university 
students from Spain, Portugal and Colombia

Violeta Cebrián Robles1

Universidad de Málaga
Málaga, España

vcebrian@uma.es 

María Teresa Ribeiro Pessoa2

Universidade de Coimbra
Coimbra, Portugal

tpessoa@fpce.uc.pt

Mayerly Zulay Ruiz Torres3

Universidad de investigación y Desarrollo UDI
Bucaramanga, Colombia

mruiz7@udi.edu.co

�� �����������������������������������������������������
�	����������������������������������
������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������������������������������


�� ���������� �������� ��� ��������������� ���  �����
�  ������������ ���� ��������� ���������������
��
� �������������� ��� ��� ������������������ �������������������� ���� ������������ ����������������
��� �����


�� 	������������������������������������������������������������������������������������������
���������	������������	��
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������




Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

48

Resumen

Internet es la principal fuente de información a la que acude la po-
blación en la actualidad, ya que contribuye al desarrollo del conocimiento, 
pero también a la proliferación de prácticas deshonestas como el plagio. Al 
formar estudiantes de carreras de educación, este problema posee un do-
ble valor ético; pues estos futuros docentes son el modelo a imitar por sus 
futuros estudiantes. De ahí la urgencia y relevancia en cuanto a la sensibili-
zación sobre esta temática. El estudio se ha realizado en diez universidades 
de tres países iberoamericanos (España, Portugal y Colombia), y analiza los 
motivos para que los estudiantes de educación cometen prácticas desho-
nestas; en concreto, plagio académico. El objetivo se centra en averiguar si 
el tiempo es un determinante en la comisión de plagio, así como describir 
sus principales causas. El diseño de la investigación fue no experimental 
y de tipo transversal, con un cuestionario validado (0,881) que permitió 
obtener datos de un total de 690 estudiantes sobre los motivos intrínsecos 
y extrínsecos; las razones propias (motivos personales) que más animan a 
cometer plagio y aquellas que los participantes consideran que poseen los 
demás (motivos ajenos). El estudio forma parte de un proyecto de inves-
tigación más amplio sobre I+D+I, en el cual colaboran las universidades 
participantes y está relacionado con la evaluación de competencias en 
la universidad; particularmente, las titulaciones de Educación. Los resul-
tados muestran diferencias significativas en las motivaciones intrínsecas 
y extrínsecas. Se revela que el plagio cometido por los estudiantes está 
determinado por factores de tiempo (es escaso acorde a la tarea, numero-
sas asignaciones en poco tiempo, etc.), falta de habilidad en la redacción 
(escribir sobre algo que ignoran, desconocimiento en el uso de citas, entre 
otros), y procrastinación. El estudio ofrece distintas claves para su preven-
ción frente al mero castigo, especialmente en el diseño de actividades. 
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Palabras clave:  

Introducción

La transformación digital de las instituciones de enseñanza superior 
en el mundo reporta múltiples ventajas para acceder, compartir y construir 
conocimiento; pero también trae problemas, como la facilidad del copy 
and paste4 (Sureda-Negre et al., 2006). El plagio “se está arraigando en el 
contexto educativo por las facilidades que ofrecen las tecnologías digita-
les” (Cuevas Salvador, 2022, p. 30). 

Con el fin de responder a este problema, las universidades están de-
sarrollando programas, normativas y softwares antiplagio para proteger los 
derechos de autor y prevenir dicho accionar mediante la formación de los 
estudiantes en una competencia deontológica frente a estos problemas. 
Actualmente, se evidencia un aumento de la producción científica sobre el 
plagio académico (Sureda-Negre et al., 2006; Walker y White, 2014; Sure-
da-Negre et al., 2019), incluso en relación con la inteligencia artificial (Díaz 
Arce, 2023). De esta manera se concluye que, de no analizar esta proble-
mática en profundidad desde todas sus vertientes; es decir, cada uno de los 
factores y elementos que motivan a los alumnos a plagiar, resultará más 
difícil proponer soluciones que lo remedien. Por lo tanto, es importante 
analizar esta problemática en profundidad desde todas sus perspectivas, 
así como las razones por las cuales los estudiantes plagian.

Es importante recordar que la COVID-19 trasladó a estudiantes  
y docentes a un contexto digital, con lo cual la tecnología se convirtió  

�� ���������������������������
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en un recurso que facilitó la continuación del curso académico y de la 
docencia. Sin embargo, también provocó prácticas deshonestas como el 
plagio académico. El estudio de Porto Castro et al. (2022) destaca aquel 
mal hábito entre el alumnado durante la pandemia, mayormente entre 
estudiantes de primer curso, siendo quizás la falta de formación el motivo 
principal.

A su vez, la COVID-19 evidenció en las universidades, a nivel plane-
tario, la precariedad tecnológica: una falta de prácticas de la comunidad, 
así como de normativas al pasar obligatoriamente los exámenes de pre-
senciales a virtuales en abril del 2020. Tal es así que el grupo de trabajo 
del Consejo de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) desaconsejó 
el uso de técnicas de reconocimiento facial en los exámenes en línea con 
tecnología proctoring; más bien recomendó diversificar la evaluación, pese 
a que la mayoría de las universidades con una oferta importante en el país 
respecto a enseñanza en línea utilizaban esta tecnología y la metodología 
de pruebas por Internet. 

Revisión de literatura

Razones encontradas en la literatura para el plagio  
de los estudiantes en el contexto de los países del estudio

La literatura sobre plagio académico en diferentes países muestra una 
gran diversidad de motivos y formas para realizar estas prácticas. Se en-
contró una gran variedad de estudios que abordan la temática desde dife-
rentes contextos geográficos (Escalante y Martínez, 2022; Hu y Sun, 2017; 
Šprajc et al., 2017; Kokkinaki et al., 2015; McGrail y McGrail, 2015), u otros 
que desarrollan análisis comparados entre países y culturas distintas (Cos-
ma et al., 2017; Ehrich et al., 2016; Martin et al., 2011; Zhang et al., 2014). 
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Con independencia de la variable geográfica, hace más de veinte años 
que el plagio es objeto de estudio y análisis con Ashworth et al. (1997), 
quienes, en su investigación sobre “hacer trampa” por los estudiantes uni-
versitarios, identificaron como motivos la falta de conciencia de los es-
tudiantes respecto a si están plagiando o no, la baja probabilidad de ser 
detectado, la presión derivada del nivel de exigencia, al igual que los pla-
zos establecidos para las entregas y la propia redacción de las actividades  
proporcionadas por los profesores. 

Una década más tarde, Domingues (2006) apuntó cinco tipos de fac-
tores como posibles causas del plagio: a.) organizativos (en referencia a 
la concentración de la evaluación en un período determinado); b.) peda-
gógicos (vinculados a la enseñanza transmisiva y expositiva, así como a 
una evaluación centrada en la reproducción); c.) relativos a los estudiantes 
(hábitos de estudio, dejar para “última hora”); d.) respecto a los docentes 
(su diversidad de perspectivas y actitudes frente al fraude), y e.) institu-
cionales (presencia o ausencia de reglamento específico que aborde estas 
cuestiones).

Ferro y Martins (2015), con la esperanza de ayudar a disminuir esta 
práctica que identifican como “profundamente arraigada” en los estudian-
tes en general, señalan algunas razones de plagio: a.) ignorancia (descono-
cimiento de las reglas de citación y de la escritura académica; b.) proble-
mas de gestión del tiempo; c.) procrastinación; d.) valores y actitudes de 
los propios alumnos; e.) falta de respeto y consideración por los profesores, 
de responsabilidad y conciencia, al igual que la carencia de reglas y castigo 
de las instituciones; f.) debido a cuestiones culturales. 

Finalmente, el estudio internacional de Teixeira y Rocha (2010) sobre 
la magnitud y determinantes de la trampa entre estudiantes universita-
rios economistas y de negocios, que involucra a más de 7213 alumnos  



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

52

matriculados en 42 universidades, ubicadas en 21 países de América, Eu-
ropa, África y Oceanía, evidencia entre las diversas razones de plagio las 
siguientes: 1) la presión para obtener buenas notas por parte de los padres/
familia/pares; 2) la falta de sensibilización e información sobre el tema; 3) 
una escasa presión del mercado laboral para lograr buenas notas; 4) los 
métodos de estudio; 5) la gestión del tiempo, y 6), una reducida presencia 
del profesor en la promoción y gestión de aprendizaje en los educandos.

Centrándose ya en el ámbito de influencia del presente estudio en el 
territorio español, Sureda-Negre et al. (2009) consideran que no se debe 
demonizar las TIC, pues se las suele identificar como la principal fuente 
de estos males. Los autores agregan el plagio académico es un fenómeno 
poliédrico que puede ser explicado desde diferentes perspectivas, integra-
das por una serie de factores influyentes; particularmente si se pretende  
un abordaje formativo del fenómeno. 

En referencia a esos factores influyentes, Sureda-Negre et al. (2009) 
mencionan que estos pueden ser externos al sistema educativo o estar 
asociados a su idiosincrasia: a) factores externos al sistema pedagógico 
(como la idea de que todo cuanto hay en Internet es de todo el mundo y 
se puede utilizar, compartir, apropiar y difundir cómo se desee; los modelos 
y esquemas sociales basados en la cultura de la reproducción más que de 
la reproducción y producción de la cultura; la “generación videoclip” —ver 
y hacer diversas cosas en muy poco tiempo, con lo que se amplían los 
límites de la acción, pero se reduce su profundidad—; y la existencia de 
ejemplos de fraude y falta de ética en diversos ámbitos: política, finanzas, 
producción masiva de productos en imitación de marcas conocidas, etc.); 
b) factores internos del sistema educativo (empobrecimiento de la rela-
ción profesor-estudiante, principalmente, por la masificación de las aulas; 
las escasas habilidades documentales del estudiante universitario; la exce-
siva demanda de trabajos, etc.).
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En el ámbito portugués, Almeida et al. (2010), a través de un estu-
dio con 452 estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad 
de Coimbra, señalaron como causas de plagio la necesidad de asegurar el 
éxito en una disciplina, la carga de trabajo, las inseguridades sobre el tema, 
los hábitos de estudio, las modalidades de evaluación, la poca relevancia 
de los contenidos y de la disciplina, la regularidad de estas prácticas entre 
colegas, la pasividad de los docentes, las puniciones leves para estas accio-
nes, la carencia de conocimientos sobre conducta correcta, y por último, la 
falta de competencia pedagógica del profesorado.

En relación con lo que sucede en las instituciones de educación su-
perior colombianas, el estudio que realizan Pineda et al. (2012), con la 
participación de 44 docentes y 288 estudiantes de seis universidades de 
dicho país, pone de manifiesto que, a pesar de los esfuerzos para incentivar 
una cultura de respeto a los derechos de autor, el plagio se perpetúa como 
una gran preocupación. Según Pineda et al. (2012), los docentes atribuyen 
esta mala conducta a prácticas deficientes que parecen estar arraigadas 
desde la educación media, al igual que a una insuficiente formación para la 
búsqueda de materiales y la presentación de trabajos tipo ensayo.

Sureda-Negre et al. (2009) identifican cinco causas principales del 
plagio entre estudiantes universitarios: 1) características y comportamien-
tos del profesorado (escasa supervisión de las actividades demandadas, 
poca claridad de las instrucciones, descoordinación con otros docentes, 
tipo y número de trabajos que se solicitan, y su propia ingenuidad); 2) 
características y conductas del estudiante (por su ignorancia o incons-
ciencia, ley del mínimo esfuerzo, desmotivación y plagio como forma 
de enfrentamiento al sistema o causa directa de este); 3) características 
de la universidad (masificación); 4) desarrollo de las TIC; y 5) valores so-
ciales predominantes (ausencia de normas y menosprecio por el esfuer-
zo). Asimismo, agregan que la comodidad, las facilidades de Internet,  
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el sentimiento de impunidad y el desconocer cómo realizar trabajos aca-
démicos son los factores, ordenados de mayor a menor relevancia, que los 
maestros consideran como las motivaciones más importantes asociadas  
al plagio académico entre los educandos. 

Certera es la conclusión del estudio de Gómez-Espinosa et al. (2022) 
cuando afirman que es necesario:

       […] trabajar de forma transversal en el currículum universitario una
formación continuada y sistemática para el desarrollo de la compe-
tencia digital, valorando la importancia del trabajo intelectual, las con- 
secuencias de una gestión inadecuada de la información, así como la  
necesidad de proteger y respetar el conocimiento. (p. 56)

En síntesis, tras la revisión de la literatura, es posible determinar que 
las principales razones para el plagio académico en el alumnado univer-
sitario se sitúan a cuatro niveles: 1) institucional, por falta de reglas, nor-
mas y reglamentos; además de mala organización de horarios o demanda 
de trabajos, 2) formativo, ya que los docentes no supervisan ni orientan 
la escritura y lectura académica, 3) competencial, pues el estudiante que 
desconoce el problema no domina la lectura y la escritura académica, ni 
posee métodos de estudio; y 4) temporal, en referencia a que no disponen 
de tiempo o lo gestionan incorrectamente al manejar tanta información,  
y a fin de cumplir con éxito las tareas académicas.

Una vez descrito el marco de referencias que justifica este estudio,  
se formularon las preguntas a resolver:

• ¿Cuáles son los motivos llevan a los estudiantes universitarios  
a plagiar?, o bien ¿por qué plagia un estudiante universitario?

• ¿Las razones por las que plagia un estudiante universitario coinci-
den con las que este considera que motivan a los demás a hacer lo 
mismo?, ¿hay diferencias según los distintos contextos?
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• ¿Es el tiempo un factor determinante en las prácticas deshonestas 
de los estudiantes universitarios?

Metodología

Objetivos

El estudio desarrollado se enmarca, según Hernández Sampiéri et al. 
(2004), en un diseño no experimental de tipo transversal. Forma parte de 
un proyecto de investigación más amplio I+D+i5, relacionado con la eva-
luación de competencias en la universidad, particularmente en titulaciones 
de educación. La información que aquí se presenta tiene como objetivo 
averiguar si el factor tiempo es un determinante en las prácticas desho-
nestas, así como describir las principales causas por las que se plagia, tanto 
motivaciones personales (por qué plagio yo), al igual que las atribuciones 
ajenas (por qué plagian los demás).

Población y muestra

La muestra de estudio es seleccionada por conveniencia según la ac-
cesibilidad y proximidad de los informantes (Otzen y Manterola, 2017), 
debido a que pertenecen a las universidades que colaboran en el citado 
proyecto de investigación.

Así, participaron 690 personas: 503 mujeres (72,9%) y 187 hombres 
(27,1%); más del 60% con edades comprendidas entre los 18 y los 24 
años (64,2%), mientras que 247 son mayores de edad (35,6%). Cursan  

�� ��������� ������ ���� ��� ������� �������� ���� �������� ��� ���� ����������� ��������� ��� ��� �������
��
�� ��� ���� ������������� ��� ��� 	��������� ���
	������ ����������� ���� ��� ��������������
��������������������������������������������������������� �����������	
���
	��



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

56

estudios en universidades españolas (461-66,7%), portuguesas (78-11,4%)  
y colombianas (151-21,9%).

Instrumento

El cuestionario utilizado en la investigación se elaboró a partir de 
instrumentos ya existentes en la literatura científica sobre el tema (Co-
mas-Forgas y Sureda-Negre, 2010; Sureda-Negre et al., 2015; Ehrich et al., 
2016). Tras validarlo mediante una aplicación piloto y consultas a expertos, 
se sometió a una traducción y adaptación semántica, acorde a los países 
de referencia (España, Portugal y Colombia); para así elaborar una versión 
electrónica con la herramienta Limesurvey. El Alfa de Cronbach del cues-
tionario total corresponde a 0,881. 

Dicho cuestionario se estructura en cuatro bloques (Cebrián-Robles et 
al., 2018): datos de contextualización institucional (universidad, titulación, 
curso) y personal (género, edad); el plagio y sus motivaciones; soluciones 
para evitar el plagio y, finalmente, formación específica sobre la temática. 
Los datos que aquí se analizan forman parte del segundo bloque y respon-
den a las cuestiones:

• En caso de haber plagiado alguna vez, ¿cuál fue tu motivo principal?

• ¿Cuál crees que son las razones por los que plagian los estudiantes 
universitarios?

• ¿Cómo organizo mi tiempo?

Las respuestas a las preguntas anteriores se valoran en una escala 
de cinco puntos, que van desde “totalmente en desacuerdo” a “muy de 
acuerdo”. Las motivaciones apuntadas en las dos primeras interrogantes se 
recogen en la tabla 1 (ver en sección de resultados).
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El estadístico Alfa de Cronbach de dichas interrogantes juntas es 
0,904 (0,903; 0,891 y 0,783, respectivamente). Un valor excelente, según 
George y Mallery (2003), por ser > 9. Con los datos recogidos, se realizan 
análisis descriptivos, factoriales y de conglomerados.

Resultados

Percepciones sobre los motivos para el plagio

Las razones propias (motivos personales) que más animan al plagio, 
además de aquellas que los participantes consideran que tienen otros in-
dividuos para plagiar (razones ajenas), se muestran en la figura 1 con las 
puntuaciones medias obtenidas. En ambos casos, la falta de información  
y de conocimientos parecen ser el origen del problema: “desconocer el 
uso adecuado de las citas” alcanza la mayor puntuación media = 3,48  
(� = 1,466) en lo que respecta a motivos propios; y, por otro lado, se evi-
dencia un valor = 3,75 (� = 1,271) con relación a por qué lo hacen otros. 
No obstante, la principal motivación que se atribuye a las prácticas des-
honestas de los demás es “adquirir una mayor calificación” (puntuación 
media = 3,78, � = 1,235).
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Mediante la prueba de rangos de Wilcoxon, a un intervalo de con-
fianza del 99% (tabla 1), se constata que existen diferencias significativas 
en todas las variables entre las motivaciones hacia el plagio en compa-
ración a las de los demás en todas las variables, siendo que los partici-
pantes encuestados consideran que otros realizan prácticas deshonestas  
en mayor medida.
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Además, esta distinción significativa se corrobora al sumar los ítems 
de ambas partes, es decir, los participantes consideran que las prácticas de 
plagio que cometen son también realizadas por los demás (suma_plagio_yo 
y suma_plagio_otros: N = 626, r = .464, Sig. = .000). Dicha variable resultante 
de la suma de las motivaciones propias y ajenas presenta una fiabilidad muy 
alta (� = ,918). Sin embargo, la diferencia de puntuaciones medias en la prue-
ba de muestras emparejadas arroja un signo negativo, lo cual indica una per-
cepción de los encuestados sobre que el resto plagia más que ellos mismos.

El tiempo como factor vinculado al plagio

El análisis factorial nos muestra que en cada una de las cuestiones es 
suficiente dos factores, ya que explican más del 51% de la varianza total: el 
52,213% en cuanto a las motivaciones personales (índice KMO = 0,909) y 
el 51,746% de las motivaciones ajenas (índice KMO = 0,884).

Tanto al analizar las razones personales de plagio como las de los 
demás, se identificaron dos circunstancias que responden a motivaciones 
internas (factor I) y externas (factor II). Además, se detectan correlaciones 
altamente significativas entre el factor I en el plagio propio y ajeno (N = 
690, r = .458**, Sig.= .000), así como entre el factor II de ambos (N= 573, 
r=.455**, Sig.= .000). 

En cuanto a lo anterior, son motivaciones intrínsecas al sujeto, por 
ejemplo, el escribir algo sobre lo que no se comprende o se desconoce, el 
no estar acostumbrados a la redacción de trabajos extensos, o si ignoran 
cómo citar adecuadamente las fuentes utilizadas. Por el contrario, se iden-
tifican como motivaciones extrínsecas las referidas a los docentes y sus 
responsabilidades: no tiene competencias o tiempo para detectar el plagio, 
pide muchas tareas y es difícil de averiguar de dónde se copia, o no impone 
consecuencias por tal actuación. La distribución entre los factores de cada 
uno de los ítems se muestra en la tabla 2.
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Por otro lado, en cuanto al factor tiempo como motivo para realizar 
plagio, la respuesta de los participantes muestra que existen correlaciones 
significativas entre los ítems implicados.

Bajo ese contexto, por ejemplo, la cantidad de tareas se correlacio-
na significativamente con cuándo se afronta dicha asignación, tal como 
muestran los ítems “son muchas tareas, me organizo mal el tiempo y lo 
realizo al final” y “cuando tengo que hacer un trabajo, lo dejo siempre para 
el último día” (N = 608, r = .469**, Sig. = .000).

Asimismo, la falta de habilidad en la redacción de textos se relaciona 
significativamente con la organización del tiempo mediante los ítems “no 
saber redactar mucho texto en tan poco tiempo” y “son muchas tareas, 
y me organizo mal el tiempo y lo realizo al final” (N = 607, r = .418**,  
Sig.= .000).

Al contrario, el hábito de postergar actividades o procrastinación es 
inversamente proporcional, ya que presenta una relación negativa con el 
acometer los trabajos inmediatamente; aquello se demuestra en los ítems 
“cuando tengo que hacer un trabajo, lo dejo siempre para el último día”  
y “cuando tengo que hacer un trabajo, me pongo inmediatamente a ello” 
(N = 690, r = .-191**, Sig. = .000).

Finalmente, la falta de habilidad en la redacción de textos se vin-
cula también con la postergación y el retraso de la tarea, evidenciado en 
los ítems “no saber redactar mucho texto en tan poco tiempo” y “cuando 
tengo que hacer un trabajo, lo dejo siempre para el último día” (N = 612,  
r = .155**, Sig. = .000).

Las motivaciones hacia el plagio en los tres países

La percepción de los participantes ante el plagio es diferente si se 
tiene en cuenta su país de procedencia. Así es que existen diferencias  
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significativas entre las puntuaciones medias de España y los otros dos paí-
ses (figura 2), tanto en relación a las motivaciones internas por las que 
plagia cada persona (factor uno_yo) y por las que atribuye a los demás 
(factor uno_otros); así como razones externas para el plagio propio (factor 
dos_yo) y ajeno (factor dos_otros). Esta significación es corroborada por 
los valores obtenidos en la prueba Anova de un factor entre grupos (países) 
que difieren significativamente de 1:

• factor uno_yo: F = 30,085 (sig. ,000)
• factor uno_otros: F = 12,831 (sig. ,000)
• factor dos_yo: F = 10,079 (sig. ,000)
• factor dos_otros: F = 9,320 (sig. ,000)
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Conclusiones y discusión

Sobre el plagio académico, existe una amplia preocupación que se 
evidencia por la profusa literatura, pero, pese a los esfuerzos dedicados por 
las instituciones a la prevención y puesta en funcionamiento de sistemas 
antiplagio, sigue prevaleciendo la cultura de copiar y pegar (Sureda-Negre 
et al., 2009). No obstante, hay que ponderar y distanciarse de aquel hecho, 
pues no todo es negativo; y un excesivo alarmismo no ayuda a comprender 
este problema y, menos aún, permite buscar soluciones para remediar-
lo. Desafortunadamente, con la pandemia por la COVID-19 hemos vivido 
momentos de crisis respecto a la falta de alfabetización digital de profeso-
res y estudiantes en el salto de la docencia presencial a la virtual (Moreira 
Teixeira y Zapata Ros, 2021).

El plagio realizado por estudiantes universitarios, principalmente en 
el ámbito de la formación inicial de futuros profesionales y académicos de 
las distintas ramas del saber, puede ser la práctica de un reflejo de mayor 
calado en la concepción ética y deontológica de los futuros profesiona-
les. No pudiendo olvidar que hablamos de una mala conducta científica  
(Valles-Coral, 2022).

Algunos autores consideran que la ausencia de consecuencias graves 
ante ese tipo de acciones podría fomentar su incremento (Hernández-Islas, 
2016). No obstante, hay otros estudios que pretenden no focalizar en una 
sola persona el origen de los problemas, sino que plantean una visión más 
holística de un problema complejo (Walker y White, 2014) al comprometer 
a toda la institución con el problema, especialmente para su prevención y 
tomando en consideración todos los elementos que pueden entrar en juego.

En ese sentido, la primera pregunta de investigación planteaba en este 
estudio fue “¿por qué plagian los estudiantes?”. Las razones más importan-
tes, según los estudiantes, son la falta de información y conocimientos; 
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por ejemplo, “desconocer el uso adecuado de las citas” obtiene la mayor 
puntuación media = 3,48 (� = 1,466). En cambio, la principal motiva-
ción que se atribuye a las prácticas deshonestas de los demás es “adquirir  
una mayor calificación” (puntuación media = 3,78, � = 1,235). 

Llama la atención que las razones que mueve a uno a plagiar son dife-
rentes a los motivos de los demás; una falta de autocrítica que se confirma 
según Wilcoxon a un intervalo de confianza del 99% (tabla 1 en sección de 
resultados). En cambio, las motivaciones extrínsecas cuando son referidas 
a los docentes, se centran en sus responsabilidades (no tiene competencias 
o tiempo para detectar el plagio, pide muchas tareas y es difícil averiguar 
de dónde se copia); así como a la falta de consecuencias por tal actuación. 

En suma, y en respuesta a la pregunta de investigación mencionada, 
los resultados muestran que las razones que mueven a una persona (pla-
gio personal), así como las que atribuye a las actuaciones de los demás 
(plagio ajeno), son tanto motivaciones intrínsecas (escribir sobre lo que no 
conozco o no comprendo, y más) como extrínsecas (demasiadas tareas, 
poco tiempo, no hay consecuencias, entre otros). Si bien también la razón 
para el plagio —acorde a Šprajc et al. (2017)— puede surgir de factores 
personales (edad, sexo, programa y nivel de estudio, entre otros); también 
es posible que se origine por antecedentes culturales.

En cuanto a las demás preguntas del estudio, el contexto y el tiempo 
se consideran aspectos determinantes. En el primer factor, la percepción de 
los participantes ante el plagio es diferente según su país de procedencia, 
encontrando diferencias significativas entre las puntuaciones medias de 
España y los otros dos países (figura 2 en la sección “Las motivaciones 
hacia el plagio en los tres países”). 

Por otro lado, en el segundo factor, la cantidad de tareas se correla-
ciona significativamente según y cuándo se afronta dicha tarea. Además, 
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se une la falta de habilidad en la redacción de textos, que se relaciona 
significativamente con la organización del tiempo. En cambio, el hábito de 
postergar las actividades (procrastinación) es inversamente proporcional, 
ya que presenta una relación negativa con el acometer los trabajos inme-
diatamente (respuesta a elegir en el cuestionario). 

Y por último, la falta de habilidad en la redacción de textos se relacio-
na también con la postergación y el retraso de la tarea. Por tanto, el tiempo 
y su inadecuada gestión suelen ser dos factores principales que motivan 
al plagio, tal como se observa igualmente en otros trabajos (Sureda-Negre 
et al., 2009; Comas-Forgas y Sureda-Negre, 2010; Teixeira y Rocha, 2010; 
Eret y Ok, 2014).

El tiempo, ese bien tan preciado en nuestros días, se ha convertido 
en el culpable “por excelencia” del plagio (poco tiempo, mala gestión del 
tiempo, entre otros), pero eso sí, acompañado del tipo de demanda for-
mulada por los docentes (demasiadas tareas, alta dificultad y más). Cabe 
destacar el estudio de Gómez-Espinosa et al. (2016), quienes observaron 
que las actividades con menor tasa de plagio eran las que fomentan la 
participación, originalidad y creatividad; es decir, donde hay motivación. 

En esta misma línea de propuestas sobre el diseño de actividades, 
Morales (2011, citado en Jaramillo Valbuena y Rincón Benalcázar, 2014) 
sugiere replantear los trabajos que los docentes asignan a los estudiantes, 
de forma que se dificulte la realización del plagio, que implique profundi-
zar sobre un tema y que no, simplemente, reproduzcan información; esto  
estimularía su capacidad crítica. 

Ahora bien, Sureda-Negre et al. (2009) advierten que si la falta de 
indicaciones claras, de supervisión de las tareas demandadas, y la descoor-
dinación entre los docentes son causas importantes plagio, parece conve-
niente centrar las acciones de trabajo en contra de estos factores. Dichos 
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elementos ponen de manifiesto una necesaria competencia, no solo di-
gital, sino también informacional; es decir, de manejo de la información 
para la búsqueda en Internet, análisis, selección, organización y uso ético  
de la misma, sea con fines formativos, personales o profesionales. 

Ese “desarrollo de competencias informacionales tiene como propó-
sito generar procesos reflexivos y analíticos con respecto a la información 
que se localiza […] podría influir positivamente en una apreciación y respe-
to por la producción intelectual de otros” (Pineda Báez et al., 2012, p. 101); 
esto es el reconocimiento de los derechos de autor, a modo de actuación 
opuesta al fenómeno del plagio.

Como se ha evidenciado en el estudio, la falta de formación (“desco-
nocer el uso adecuado de citas”) y de información (“desconozco la norma-
tiva institucional”) son otras de las causas atribuidas al plagio. Existe legis-
lación e información sobre derechos de autor, pero es necesario difundirla. 
Esto es clave para actuar en contra del plagio (Jaramillo Valbuena y Rincón 
Benalcázar, 2014; Cebrián-Robles et al., 2016; Obeid y Hill, 2017).

Como indica Hernández-Islas (2016), para las instituciones educa-
tivas el plagio “no solamente debe castigarse, sino que debe prevenirse; 
probablemente las acciones preventivas tendrán, como resultado a largo 
plazo, mayores niveles de responsabilidad y de compromiso en la forma-
ción ética de los futuros investigadores” (p. 133).

Finalmente, los datos de esta investigación ayudan a mejorar el co-
nocimiento sobre el constructo “plagio”, sus motivaciones y factores, coin-
cidiendo con Sureda-Negre et al. (2009) en que esa formación sobre el 
tema puede facilitar la puesta en marcha de estrategias para la interven-
ción, encaminadas a luchar contra este tipo de deshonestidad académi-
ca. Asimismo, sigue siendo necesaria una exploración más profunda de la 
dimensión ética del trabajo académico, con especial atención en el rigor,  
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el reconocimiento y la valoración de la propiedad intelectual (Gómez-Es-
pinosa et al., 2016). Queda aún pendiente el profundizar sobre los factores 
según cada escenario, de manera que se establezcan relaciones causales 
entre las variaciones de los contextos y sus resultados.
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Resumen

El impacto cada vez mayor de la digitalización y de las tecnologías de 
la comunicación y la información (TIC) en la sociedad ha provocado un giro 
en el enfoque de las competencias digitales. Del momento celebratorio en 
que la alfabetización digital era concebida como un instrumento para in-
tegrar a la ciudadanía en el mundo digital, se ha pasado a un enfoque más 
crítico, orientado a la protección del usuario. Una mayor sinergia usua-
rios-máquinas y la creciente complejidad de las tecnologías relacionales 
han producido un escenario inédito para la seguridad digital, donde cabe 
preguntarse por la protección de los dispositivos, de los datos, de la salud 
personal y del entorno social; variables que ahora resultan indispensables 
en una estrategia de alfabetización. A partir de ello se diseña un instru-
mento para evaluar las competencias digitales de seguridad, dirigido a es-
tudiantes universitarios y que adapta el test de autodiagnóstico de Ikanos; 
que se basa en el Marco Europeo de Competencia Digital y en un estudio 
de educación sobre medios digitales (proyecto IFE, programa Erasmus+). 
El cuestionario propuesto evalúa, desde la autopercepción, cinco compe-
tencias digitales en tres dimensiones: conocimiento, peligro y frecuencia; 
de esta manera, el instrumento diseñado permite diagnosticar competen-
cias y comprender cómo los estudiantes perciben los riesgos asociados. 
La prueba de fiabilidad (Alfa de Cronbach) mostró alta coherencia (0,954 
global). Los resultados por dimensión muestran una alta consistencia, salvo 
dos casos en los que se proponen mejoras a preguntas específicas. Si bien 
el instrumento se adapta al entorno de la educación superior ecuatoriana, 
se basa en modelos que permiten aplicaciones y análisis comparativos en 
otros contextos. Aunque cuenta con una estructura interna sólida, se ad-
vierte sobre la necesidad de validar previamente su aplicabilidad. El docu-
mento resalta la importancia de promover una alfabetización digital crítica 
en la educación superior.
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Palabras clave:  

Introducción

De las competencias digitales a la protección del usuario

Uno de los relatos más completos para comprender la digitalización 
del mundo lo ofrece Alessandro Baricco (2018) en su libro The Game, don-
de describe que la ciudadanía hiperconectada a la red sociotécnica ha en-
trado, a partir de la segunda década del siglo XXI, en una nueva fase de 
inmersión a la que llama el juego. El autor entiende que la característica 
de la digitalización es que sus interfaces y el diseño de los algoritmos se 
han hecho cada vez más amigables, y se han vuelto herramientas cada vez 
más potentes para identificar al usuario, conservar su historial de datos  
y predecir sus acciones (Baricco, 2018). 

Respecto a esa última fase, el autor la define como una de máxima 
sinergia entre el usuario y la máquina (inteligencia artificial y diseño de 
algoritmos), y es allí cuando la metáfora del juego cobra su sentido, al ser 
precisamente la lógica del videojuego la que marca las modalidades de la 
coevolución: tanto algoritmos como usuarios aprenden intuitivamente, ga-
nan competencias, superan niveles y se diferencian gracias a las prácticas 
de uso e interacción digital. El autor describe de manera celebratoria esta 
evolución que ha llegado a la fase del juego o del game (Baricco, 2018). 

Su relato permite contrastar el giro particular que ha dado el enfoque 
de las competencias y la alfabetización digital en los últimos años, más 
aún si se lo concibe a grosso modo como una estrategia pedagógica de 
integración de la ciudadanía al orden digital. 
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La sinergia a la que se refiere el autor, y de la cual prácticamente nin-
gún individuo puede sustraerse hoy, habla no solo de oportunidades para 
el usuario, sino también de nudos problemáticos. Estos últimos se originan 
por la consumación de lo que Shoshana Zuboff (2020) denomina el capi-
talismo de vigilancia: concentración de las interacciones en plataformas 
y redes sociales dominadas por grandes empresas tecnológicas, tráfico y 
extracción de datos personales fuera de cualquier marco de regulación na-
cional, confusión de la esfera privada y pública, filtros burbuja que funcio-
nan como celdas, manipulación informativa y sobreexposición, entre otros 
problemas acaecidos con el nuevo paisaje tecnológico. 

Hasta la primera década del siglo XXI dominó un enfoque de alfa-
betización, el cual partía de la premisa de insertar a nuevos usuarios en la 
red para potenciar sus posibilidades creativas y productivas (Lovink, 2021). 
De hecho, se afinaron instrumentos metodológicos y se dictaron políticas 
públicas a partir de la premisa de adquirir competencias para integrar a 
usuarios de la mejor manera en las nuevas lógicas de la red. 

En la última década, sin embargo, el abordaje celebratorio de la alfabe-
tización ha cedido poco a poco el espacio hasta abrir una nueva perspectiva, 
la cual se basa en enfoques interdisciplinarios más críticos de la tecnología, 
con un especial énfasis en la prevención y el análisis del impacto que ocasio-
na el uso de los dispositivos tecnológicos en la vida psíquica y social de los 
usuarios. La pregunta de Lovink (2021) abre el campo para pensar la alfabe-
tización en otros términos: “¿Cómo funciona la manipulación hoy?” (p. 42).

El giro que ha dado la alfabetización para evitar ante todo la manipu-
lación del usuario puede definirse como un pasaje: el que va de las com-
petencias digitales a la protección de los derechos del usuario, sin que por 
ello se niegue alguna de las habilidades que demanda la compleja trans-
formación digital. 
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Baricco (2018) divide en tres fases la historia de la revolución digital; 
la primera fase fue de expansión, marcada por los pioneros de Silicon Va-
lley, gracias a la cual se creó la Web5, el protocolo HTTP y surgió el buscador 
de Google (1978-1999); lo que permitió el crecimiento y expansión de 
Internet. Una siguiente fase se abocó a traducir y trasladar las dinámicas 
del mundo real a las pantallas y al código binario; por ejemplo, la aparición 
de aplicaciones de geolocalización, la masificación de la música y la ima-
gen digital, la expansión de plataformas para el comercio electrónico y el 
surgimiento de las redes sociales (1999-2007) (Baricco, 2018). No solo se 
traslada el mundo a las pantallas, sino que crea una nueva economía basa-
da en la convergencia de muchos medios.

A este respecto, Scolari (2014) saludó la nueva etapa de la comunica-
ción digital como una fase de hipermediaciones, dominada por la conver-
gencia y la conectividad en red de los usuarios. Pensadores de la técnica 
como Bernard Stiegler (2001) bautizaron esta era como una dominada por 
tecnologías relacionales, fundada en lógicas de reputación, para describir 
las posibilidades que abrían las plataformas (YouTube, Facebook, Twitter), 
llamadas a potenciar procesos vitales, psíquicos y sociales de interacción  
e intercambio de usuarios. 

Se creó en esos años un territorio fértil para la alfabetización digital y, 
de manera más precisa, para la alfabetización transmedia, inspirada en los 
aportes pioneros de Henry Jenkins (2008), quien acuñó el término cultura 
convergente para indicar las pautas de creación de valor a partir de la crea-
ción de contenidos en red.

Sin embargo, en los últimos años la alfabetización ha adoptado crite-
rios de seguridad o protección del usuario, lo que insta a concebir el diseño 
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de un instrumento metodológico que aspira a evaluar cinco competen-
cias digitales, las cuales están relacionadas con la seguridad en estudiantes 
universitarios. El cuestionario que se propone en este escrito incorpora la 
evaluación, desde la autopercepción del estudiante y mediante tres dimen-
siones del problema: conocimiento, peligro y frecuencia frente a determi-
nadas situaciones que se producen en entornos digitales. 

Revisión de la literatura

Hacia el enfoque de seguridad 

La alfabetización digital implica un concierto de habilidades cogniti-
vas, críticas, técnicas y sociales, destinadas a empoderar a los usuarios en 
el intercambio, la colaboración y la participación a través de las tecnologías 
(Martínez Bravo et al., 2021). En ese sentido, como sostienen estos auto-
res, la alfabetización está asociada con la capacitación y la empleabilidad, 
es decir, con una estrategia pedagógica de inserción en el mundo laboral 
(Martínez Bravo et al., 2021). 

Concebida de este modo, la alfabetización digital se vuelve una políti-
ca sistemática en instituciones como el Parlamento Europeo y la Comisión 
Europea, que en el 2006 la incluyó por primera vez en el informe Compe-
tencias clave para la educación y la formación a lo largo la vida, donde se 
identifican ocho tipos de competencias transversales para el desarrollo de 
políticas educativas (Montaudon-Tomas et al., 2020). El reconocimiento 
de su importancia coincide, por la fecha, con el momento celebratorio de la 
revolución digital, en cuyo periodo el mundo se virtualiza aceleradamente.

A partir de 2008, la red sociotécnica en sí misma empieza a producir 
mundos a través de la incorporación o mejora de herramientas novedosas 
como la Big Data, los algoritmos y la inteligencia artificial; que en teoría 
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funcionan para potenciar la experiencia del usuario, pero en la práctica crean 
realidades a partir de lógicas e intereses diversos, económicos, comerciales  
y geopolíticos, muchas veces contradictorios entre sí (Steyerl, 2018). 

Asimismo, el diseño de algoritmos adquiere un peso determinante 
para crear patrones y predecir conductas de los usuarios, diseño que es 
opaco en la gestión de datos; puesto que las trazas que dejamos en los 
intercambios digitales empiezan a ganar valor en la medida en que otros 
utilizan esa información para vigilar, manipular y ofrecer productos del 
mercado (Zuboff, 2020). Aparecen un conjunto de fenómenos que diversos 
autores han abordado de la siguiente forma:

Si bien Internet ha ampliado el acceso al conocimiento y la participa-
ción, los debates empiezan a reflexionar acerca del estado de la esfera 
pública y los nuevos fenómenos y realidades como la «memecracia» 
y su impacto en los discursos sociales (Fernández-Villanueva y Bayarri 
Toscano, 2020); la post verdad y los desafíos para la comunicación, 
la opinión pública y la democracia (Carballo, López-Escobar y Mc-
Combs, 2018); el lifelogging (bitácora de vida) y la reconfiguración del 
yo (Selke, 2016; Franganillo, 2020); la desinformación y sus múltiples 
formas y riesgos (Salaverría et al., 2020); la ciberseguridad, el bien-
estar y el cuidado de la salud (Coventry y Branley, 2018); y muchos 
otros que están transformando la vida, la cultura y el espacio público. 
(Martínez Bravo et al., 2021, p. 77)

A partir de 2016, un conjunto de conflictos empieza a hacerse visible 
de manera evidente, los cuales se relacionan de forma más precisa con la 
autonomía, reflexión, responsabilidad, pluralidad y la búsqueda de sentido; 
cuyos valores, a su vez, están asociados con el buen estado de la ciudadanía 
y la democracia (The Online Initiative, 2015).
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De hecho, Baricco (2018) explicita las tres grandes disfuncionalidades 
de esta fase: 1) el juego es difícil ganarlo y puede ser frustrante perderlo, lo 
que ha llevado a algunos autores a decir que los algoritmos que modulan 
y modelan el mundo llevan a los usuarios, como describe Lovink, a estar 
tristes por diseño (Lovink, 2019), o generan un conjunto de enfermeda-
des psíquicas que devienen del sobreuso de dispositivos en un ambiente 
competitivo (Chul Han, 2018; Malabou, 2019); 2) a pesar de ser un campo 
dinámico lleno de posibilidades, la red ha fortalecido a las Grandes Tecno-
lógicas o Big-Tec, hoy las empresas más poderosas del planeta, con una 
gran capacidad para determinar el juego, gracias a la opacidad de sus algo-
ritmos (O’Neil, 2017; Zuboff, 2020; Zafra, 2022); y 3) una crisis de las ins-
tituciones modernas consagradas a la cohesión social, como son el Estado 
y en particular la Escuela, produciendo desfases que parecen irremediables 
(Baricco, 2018).

En un contexto cambiante, incluso nocivo, surge en el 2013 el pro-
yecto DIGCOMP en la Unión Europea, que mira de cerca el asunto de la 
digitalización y sus conflictos. Allí se establecen cinco ejes transversales 
ligados a atender procesos como: 1) informar; 2) comunicar; 3) creación 
de contenidos; 4) seguridad; y 5) resolución de problemas (Carretero et 
al., 2018). Las competencias no solo son concebidas para adquirir nuevas 
herramientas y operar en la sociedad digital, sino también para aprender 
a proteger los derechos ciudadanos, a analizar con sentido crítico conteni-
dos, y aprender a gestionar la identidad digital.

Entre otros esfuerzos realizados en el contexto europeo para legislar, 
alertar o fomentar métodos de alfabetización enfocados en atender los 
conflictos asociados con la seguridad de los usuarios, destaca el llamado 
The Onlife Manifiesto; redactado en el 2015 por un grupo de especialistas 
avalados por la Comisión Europea, bajo la coordinación de Luciano Floridi, 
también miembro de la comisión europea que prepara el marco ético para 
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la inteligencia artificial. Este manifiesto apunta a los desafíos éticos actua-
les de la alfabetización digital en un escenario tecnológico cada vez más 
desequilibrado, con enorme capacidad para determinar los modos de ver, 
sentir y actuar de los usuarios (The Online Initiative, 2015). 

Esta iniciativa estuvo enfocada en alertar sobre los ensamblajes, cada 
vez más complejos, entre humanos y máquinas; al punto de que resulta 
cada vez más complejo discernir lo real de lo virtual (The Online Initiative, 
2015). También se hace énfasis en lo que autores como Yuval Harari, en su 
libro Homo Deus, define como la religión de los datos o el dataísmo; donde 
los datos empiezan a sustituir a las personas gracias al diseño de algorit-
mos, con miras a modelar patrones y predecir conductas (Harari, 2016). 

Asimismo, dicho manifiesto recoge la problemática de salud que ge-
nera la sobreabundancia de información, al decir que esta última puede 
resultar en una sobrecarga cognitiva, una distracción y amnesia (The On-
line Initiative, 2015); con lo cual se tematizan los problemas de salud ya 
enunciados más arriba. El texto destaca también las tareas nuevas que se 
enmarcan dentro de la alfabetización digital. El contexto reclama nuevas 
formas de pensamiento y de acción a múltiples niveles, especialmente en 
relación a las problemáticas de la propiedad, la responsabilidad, la vida 
privada y la autodeterminación (The Online Initiative, 2015).

Por otro lado, interesa en este artículo destacar el HD-Life Project, un 
proyecto sobre el estado del arte español, avalado por la Unión Europea, 
que identificó un total de nueve tópicos necesarios para evaluar el impacto 
que tienen las tecnologías en las relaciones personales (Serrat et al., 2019). 
Con un diagnóstico que sostiene la línea del cambio en el enfoque de al-
fabetización, los autores del proyecto entienden que en los últimos diez 
años han aparecido fenómenos o problemáticas que no se esperaban en el 
proceso progresivo de simbiosis hombre-máquina.
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En los últimos 10 años, en un contexto de crecimiento exponencial 
de agentes, formatos y plataformas que se han convertido en gene-
radores de información y conocimiento, los medios digitales constru-
yen nuevas maneras de interrelación entre personas, entre personas y 
máquinas y, también, entre máquinas. Estas interacciones nos sitúan 
ante realidades posiblemente inimaginables; algunas de ellas, incluso 
no deseadas. Ante esta realidad, tanto la administración pública, en 
sentido amplio, como el sector educativo (especialmente de nuestro 
interés, niños y jóvenes, profesionales de la educación a distintos ni-
veles y familias), observan casuísticas desconocidas hasta el momen-
to, e intentan intervenir a través de distintas acciones. Acciones que 
pueden ser muy variadas: desde la prescripción a través de normati-
vas hasta la creación de programas formativos especializados y de 
prevención que den respuesta a las necesidades generadas a raíz de 
las ‘nuevas interacciones’. (Serrat et al., 2019, p. 3)

El proyecto HD-Life identifica nueve tópicos ligados al vínculo social 
y la salud de los usuarios en entornos de alta visibilidad, en pantallas y 
plataformas —los cuales fueron tomados en cuenta para el desarrollo del 
instrumento metodológico de esta investigación—; estos son: ciberacoso, 
odio online, sexting, grooming, uso excesivo de Internet, gambling, auten-
ticación de la información, ciberseguridad y privacidad (Serrat et al., 2019). 

Hay que destacar que no solo se trata de identificar o definir concep-
tos que operan para describir la nueva fenomenología de las redes, tam-
bién es una metodología que pone énfasis en la relación misma de estos 
conceptos. Se entiende que hay un vivo debate científico por determinar si 
esta serie de problemáticas responden a nuevas adicciones, a malos usos,  
o a usos negativos o peligrosos. 

Para Serrat et al. (2019), la alfabetización digital y mediática aún es 
un valioso instrumento para enfrentar el nuevo universo de problemas: 
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“Se hace necesaria una formación en alfabetización digital y mediática, en 
tanto que conocimiento de las reglas, posibilidades y realidades de la vida 
enredada, relacionadas con las siguientes cuatro habilidades fundamenta-
les: consumir, criticar, compartir y crear” (Serrat et al., 2019, p. 4).

Evaluación de las competencias digitales

La necesidad de evaluar las competencias digitales en la educación 
superior ha tomado impulso gracias a la diversidad de marcos y modelos 
de competencias digitales desarrollados en los últimos años; diversidad 
que también representa un desafío para el diseño de instrumentos y la 
interpretación de resultados en diferentes contextos (Sillat et al., 2021). 
España destaca por la producción científica y proyectos relacionados con 
competencias digitales (Santos et al., 2023), lo que convierte a sus proce-
sos y métodos de evaluación de competencias digitales en un referente 
para la adaptación y validación en otras regiones. 

En los estudios sobre competencias digitales se pueden distinguir 
aquellos que evalúan las competencias a través de estudios cuantitativos, 
con instrumentos centrados en la autopercepción del sujeto; de aquellos 
que utilizan la resolución de problemas (García-Valcárcel Muñoz-Repiso 
et al., 2019). En el caso de los primeros, estos representan la mayor parte 
de las investigaciones por su posibilidad de ampliar la escala de estudio, 
aunque limitan la comprensión de por qué las personas evalúan su compe-
tencia digital de cierta manera (Sillat et al., 2021).

Entre los estudios de autopercepción sobresale el test de autodiag-
nóstico de Ikanos, proyecto del Gobierno vasco que promueve la iden-
tificación, el desarrollo y la acreditación de competencias digitales para 
toda la sociedad; y que se sustenta en el Marco Europeo de Competencia 
Digital (DigComp). El DigComp 2.1 mantiene de la versión del 2016 cinco 
áreas temáticas, con un total de 21 competencias (Carretero et al., 2018). 
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Por otro lado, la actualización del 2017 establece para cada competencia 
ocho niveles, a fin de poder manejarlas; y, a su vez, estos diferentes niveles 
presentan su correspondiente descripción, que considera conocimientos, 
habilidades y actitudes, con ejemplos de uso aplicado al aprendizaje y al 
escenario laboral (Carretero et al., 2018). Dichas explicaciones en cada  
nivel favorecen la adaptación de las preguntas del test de Ikanos.

El modelo del Marco Europeo de Competencias Digitales ha servido 
de base para investigaciones en otras regiones, las cuales han evaluado 
las competencias digitales en relación al ámbito de seguridad. En Latinoa-
mérica, el estudio de Casildo-Bedón et al. (2023) analiza las propiedades 
psicométricas de un cuestionario de competencias digitales en estudiantes 
universitarios peruanos, en cinco áreas competenciales, incluida la de segu-
ridad; en cuyo trabajo concluyen que el CompdigEU 1.0 es un instrumento 
apropiado para la toma de información sobre competencias digitales en 
dicho grupo de alumnos, y recomiendan considerar aspectos culturales  
y sociales del país o la región en donde se aplique. 

En la misma línea del Marco Europeo de Competencias, García-Val-
cárcel Muñoz-Repiso et al. (2019) combina el modelo de evaluación de 
competencias, basado en problemas, con un instrumento cuantitativo para 
la autoevaluación de las actitudes, a través de una escala tipo Likert, aplica-
do en España. En este caso, para los seis ítems de la escala de actitudes, el 
análisis de fiabilidad obtuvo un valor de Alfa de Cronbach de 0,725, lo cual 
se consideró elevado dado el reducido número de ítems.

En el contexto de la educación superior, la creciente interconectividad 
de los usuarios, las normas sociales, la confianza y la cooperación crean 
nuevos desafíos en términos de seguridad digital (Veale y Brown, 2020). 
En la evaluación de competencias digitales, se torna necesario considerar 
enfoques más amplios y flexibles respecto a la relación de los estudiantes 
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con la tecnología; tal como se expone en el trabajo de Lindín et al. (2020), 
el cual propone la autorregulación y conciencia crítica a modo de habili-
dades clave para prevenir problemas y comportamientos negativos en el 
entorno digital. 

Lindín et al. (2020) plantean una interrelación entre conceptos agluti-
nadores, relacionados a la seguridad de los jóvenes estudiantes: ciberacoso, 
conductas adictivas y tratamiento de la información; cuyo vínculo supone 
que una competencia digital sólida implica no solo el conocimiento de es-
tos tópicos, sino también la capacidad de discernir entre ellos y abordarlos 
de manera adecuada según el contexto.

El estudio señalado recoge la autopercepción de tres agentes de re-
ferencia (maestros, padres y estudiantes) sobre los tres conceptos agluti-
nadores, a partir de cuatro dimensiones: preocupación, peligro, aparición 
y formación recibida (Lindín et al., 2020). La incorporación de estas di-
mensiones permite complementar la evaluación del conocimiento con el 
análisis de cómo los agentes investigados se sitúan en relación a los riesgos 
en línea (Lindín et al., 2020).

Metodología

Construcción del instrumento 

Con el propósito de contribuir a la discusión sobre riesgos y com-
petencias para la seguridad de estudiantes universitarios en entornos 
digitales, se elaboró un instrumento metodológico adaptado a partir de 
dos insumos: el test Ikanos, basado en el Marco Europeo de Competencia  
Digital; y el estudio Educación sobre medios digitales: imprescindible para 
incentivar las interacciones positivas de Lindín et al. (2020), que forma parte 
del proyecto IFE, del programa Erasmus+. Para que el instrumento pueda 
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ser aplicado por varias instituciones de educación superior y favorezca un 
análisis comparativo, se construyó un cuestionario que permitió registrar  
la autopercepción de los estudiantes sobre el tema en cuestión.

Asimismo, para la construcción del instrumento se tomaron las pre-
guntas del test Ikanos, correspondientes a diferentes competencias del Di-
gComp: tres del área de seguridad (protección de dispositivos, protección 
de datos personales, y protección de la salud y el bienestar); una del área 
de información y alfabetización de datos (análisis y evaluación crítica de la 
información y de contenidos digitales encontrados en Internet); y una del 
área de comunicación y colaboración (riesgos en la interacción con otros 
mediante tecnologías digitales).

Del trabajo de Lindín et al. (2020), que fue el segundo insumo usado 
para la construcción del cuestionario, se adaptaron preguntas sobre cibera-
coso y conductas adictivas, así como también, se incorporaron dimensio-
nes transversales a todas las preguntas: conocimiento, peligro y frecuencia.

El cuestionario propuesto consta de 65 preguntas que abarcan cinco 
competencias digitales. Cada competencia se analiza en tres dimensiones 
de autopercepción: conocimiento, peligro y frecuencia. La tabla 1 muestra 
el cuestionario completo con las 65 preguntas, cuya valoración se realizó 
mediante una escala de Likert de 10 grados, donde 1 significa desconocer 
o no considerar peligroso ni frecuente el suceso que describe el ítem, y 10, 
estar preparado o considerar peligroso y frecuente el suceso. 

Para comprobar la fiabilidad del instrumento, se aplicó el cuestionario 
de manera virtual a 31 estudiantes universitarios, en cuyo proceso se uti-
lizó la plataforma de diseño de encuestas Qualtrics y se realizó la prueba  
de fiabilidad mediante el análisis de Alfa de Cronbach.
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Resultados

La prueba de fiabilidad del instrumento, mediante el análisis de Alfa 
de Cronbach, arroja un resultado global de 0,954, considerado como nivel 
excelente. El análisis Alfa de Cronbach por dimensión, dentro de cada com-
petencia, resulta en niveles muy bueno y excelente, a excepción de tres 
casos mostrados en la tabla 2. 

Tanto en la competencia 1-dimensión 3, como en la competencia 
4-dimensión 3, el Alfa de Cronbach obtenido es aceptable. Para que la 
fiabilidad mejore, en el análisis por pregunta dentro de cada una de es-
tas competencias/dimensiones, se reporta que influiría positivamente si 
se reformulan las preguntas 11 y 47: “Recibo correos electrónicos sos-
pechosos que tratan de obtener mis datos personales”, y “pido permiso 
a una persona antes de publicar o compartir fotos en las que aparece”,  
respectivamente. 
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Conclusiones

El cambio de enfoque de las competencias digitales hacia la protec-
ción del usuario vuelve necesaria la reflexión sobre cómo deben abordarse 
los problemas asociados con la vida en la sociedad digital (Baricco, 2018). 
Esto incluye consideraciones acerca de la sobreexposición, la salud (The 
Online Initiative, 2015), la posverdad, el fake y la manipulación (Lovink, 
2021). Es crucial examinar cómo estos problemas deben ser diagnosti-
cados e integrarse en el diseño de políticas para garantizar la seguridad  
de los estudiantes universitarios en entornos digitales.

En este sentido, el propósito del presente trabajo ha sido el diseño 
de un instrumento para la evaluación de las competencias digitales sobre 
seguridad, orientado a estudiantes universitarios, que no sea ajeno a los 
nudos problemáticos del capitalismo de vigilancia (Zuboff, 2020), y que 
abone desde el diagnóstico al diseño de un programa de alfabetización 
digital que avance con una estrategia pedagógica para lograr una inserción 
laboral segura, al mismo tiempo que promueve la autocrítica en relación  
al uso de la tecnología (Serrat et al., 2019).

El modelo del DigComp 2.0 y otros estudios de referencia han favo-
recido la adaptación de un instrumento para el contexto ecuatoriano, a 
fin de que este permita diagnosticar las competencias de seguridad digital 
en estudiantes universitarios; así como su percepción sobre el peligro y la 
frecuencia ante determinados sucesos digitales que impactan en la vida 
psíquica y social de los usuarios (Chul Han, 2018; Malabou, 2019).

El instrumento propuesto permite evaluar —desde la autopercep-
ción— las competencias digitales relacionadas a la seguridad en cinco 
ámbitos: protección de datos personales, protección de dispositivos, aná-
lisis y evaluación de la información que se encuentra en Internet, seguri-
dad al interactuar con otras personas en la red, y uso de tecnología, salud  
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y bienestar; lo cual está enmarcado en el Marco Europeo de Competencias 
(Carretero, et al., 2018) y permite hacer análisis comparativos con otras 
regiones.

Cada una de las competencias contenidas en el instrumento se eva-
lúan en tres dimensiones: conocimiento, peligro y frecuencia, las cuales 
permiten ampliar el diagnóstico y comprender si los estudiantes universi-
tarios consideran problemático y frecuente los posibles efectos de la po-
sexperiencia de la expansión digital. Esto favorece el diseño de propuestas 
de alfabetización digital que consideran la autorregulación y conciencia 
crítica (Lindín et al., 2020).

El cuestionario final consta de 66 preguntas. En relación a su estruc-
tura interna, cuenta con un excelente nivel de confiabilidad a partir de la 
estimación del coeficiente Alfa de Cronbach.

Cabe destacar, por otro lado, que el trabajo presenta algunas limita-
ciones. Al evaluar las competencias desde la autopercepción y de forma 
cuantitativa, se limita la comprensión de por qué las personas se auto-
describen de determinada manera. Por tanto, se sugiere complementar 
con herramientas cualitativas para mejorar la evaluación de competencias 
(Sillat et al., 2021). A fin de analizar la confiabilidad de la escala, los datos 
fueron tomados de manera virtual a una muestra de estudiantes por con-
veniencia, y no se aplicaron otras técnicas para diagnosticar la validez del 
instrumento; esto puede afectar la generalización de los resultados.

El instrumento cuenta con una estructura interna robusta y es una 
opción adecuada para evaluar las competencias digitales de seguridad en 
estudiantes universitarios del Ecuador; sin embargo, antes de su aplicación 
en otros contextos se recomienda estudiar su validez mediante técnicas 
complementarias. 
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Resumen

Tras dos décadas de discusión y creación de productos centrados en 
la educación abierta, aún hay incertidumbre relativa al futuro de los cursos 
masivos abiertos y en línea (MOOC). Esto lleva a preguntarnos: ¿cuál es 
el potencial de la inclusión educativa en los cursos producidos y puestos a 
disposición en una institución de educación superior en Brasil? La presen-
te investigación analiza la percepción de los creadores de cursos masivos 
abiertos y en línea sobre temas relacionados con la inclusión educativa 
desde la perspectiva del diseño, las tecnologías y las estrategias didác-
tico-pedagógicas; con el fin de estimular y comprometer al estudiante 
para el aprendizaje autodirigido, heutagógico, y sus futuras intenciones de 
aprendizaje. Los datos analizados engloban 12 MOOC y 18 micro apren-
dizajes, los cuales, a lo largo de dos años, pusieron a disposición de 12 367 
alumnos 30 clases. Este estudio constituye un informe descriptivo de la 
experiencia con un abordaje cualitativo, pues recurre a métodos y técnicas 
de investigación bibliográficas, documentales y entrevistas estructuradas 
aplicadas a los creadores de cursos de la plataforma UFPRaberta y otras 
estructuradas que fueron aplicadas a los responsables de los cursos. Los 
datos recogidos exploran la percepción real del enfoque pedagógico y tec-
nológico de los cursos ofrecidos, así como el grado de democratización 
del conocimiento y la inclusión educativa. Se constató que estas prácti-
cas inclusivas proporcionan un espacio para la facilitación de procesos de 
aprendizaje social, basados en los principios de la Educación Abierta y en la 
formación del pensamiento crítico en áreas interdisciplinares. Lograr que 
la educación sea inclusiva es un reto, pero la complejidad se presenta a la 
hora de concretarla. La expectativa sigue planteándose en la creación de 
una comunidad de práctica de maestros y de estudiantes implicados que 
interactúen, colaboren y compartan sus vivencias.
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Palabras clave: -

Introducción

Es función de las universidades inteligentes divulgar el conocimien-
to que poseen: la idea de Smart Learning University conjuga el compro-
miso del estudiante en su propio aprendizaje con docentes creativos que 
elaboren prácticas educativas atractivas y estimulen el aprendizaje, en un  
ambiente de colaboración e interacción de ideas y soluciones. 

El pilar de la educación inteligente es la amplia disponibilidad de co-
nocimiento (Tikhomirov y Dneprovskaya, 2015), lo cual, efectivamente, 
existe en estas Instituciones de Educación Superior que también realizan 
actividades de investigación. La acción, con énfasis en el aprendizaje inte-
ligente, supone hacer más efectivo el proceso de formación para los es-
tudiantes en su contexto de vida. El vínculo entre estos dos polos son las 
tecnologías y la modalidad educativa basada en tecnología, imaginándola 
como una alternativa posiblemente redundante, sin considerarla como  
la única solución.

El papel de la universidad, como institución de ciencia y tecnología 
(ICT), en el marco de los pilares de enseñanza, investigación y extensión, es 
el desarrollo humano por medio de la educación y la ciencia. La Universi-
dad Federal del Paraná (UPFR), como ITC, reúne posibilidades de soluciones 
tecnológicas y acciones para fomentar la innovación, a fin de promover un 
impacto positivo en la sociedad y la economía; es decir, asume la función 
de transformar a las personas a partir de la formación-investigación-ex-
tensión. Las acciones de participación de la UFPR en el movimiento de 
educación abierta, liderado por la UNESCO a partir de la Declaración 
de París sobre Recursos Educativos Abiertos (REA) en el 2012, se inició  
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en el 2014 con el proyecto REA Paraná; cuya propuesta que fue reunir el 
conocimiento producido por la comunidad académica y ponerlo a disposi-
ción de los ciudadanos en forma abierta. 

En el 2018 surge la proposición de un Modelo de Educación Abierta en 
Red con Cursos Masivos Abiertos y en Línea, acrónimo de los Massive Open 
Online Courses (MOOC); con el fin de universalizar el aprendizaje median-
te tres de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con la estructura 
de IN+FORMAR a la ciudadanía. Se propusieron, entonces, tres tipos de 
espacios formativos y abiertos en la plataforma https://ufpraberta.ufpr.br, 
basados en los siguientes ODS: el tercero, Salud de calidad, investigación 
de la tuberculosis en Brasil (CCAP TB-Brasil); el cuarto, Educación para to-
dos, formación de competencias docentes y REA; y el onceavo, Ciudades  
y comunidades sostenibles, cero residuos-economía circular.

Sin embargo, la plataforma recibió otras propuestas que reúnen un 
total de 39 MOOC y de microaprendizajes, con más de doce mil inscripcio-
nes en los cursos. Para esta investigación se analizaron 30 de esos espacios 
formativos, lanzados desde enero de 2020 al 28 de febrero de 2023.

Sobre el ámbito y sentido de la investigación, sucintamente enuncia-
dos en el título del capítulo, merece la pena traer los conceptos citados. Se 
entiende por “percepción” a una noción tácita sobre cómo el ser humano 
interioriza aquello que le es externo frente a su construcción de significado, 
relacionado con lo que percibe mediante sus sentidos directos o cogniti-
vos; principalmente por tratarse de una percepción a modo de opinión y, 
por tanto, subjetiva. Por Desarrolladores aludimos a los responsables de 
la concepción, planificación y desarrollo del curso; es decir, a los autores, 
coordinadores, diseñadores instruccionales y personal técnico. 

Finalmente, en cuanto a inclusión Educativa”, este término se asocia 
con el principio de garantizar a las personas, independientemente de sus 
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diferencias o necesidades educativas especiales, tengan igualdad de acce-
so y oportunidades para participar plenamente en el sistema educativo, 
así como el objetivo de la Inclusión Educativa es asegurar que todos los 
alumnos tengan acceso a los mismos recursos, currículos y oportunidades 
educativas, permitiéndoles alcanzar su máximo potencial. En este artículo 
se emplea este concepto en referencia a la superación de las barreras que 
impiden el acceso o la participación de determinados colectivos de alum-
nos; incluidos aquellos pertenecientes a minorías étnicas o culturales, los 
de rentas bajas y los que viven en zonas remotas. 

La inclusión educativa es considerada un proceso continuo de cambio 
y mejora que implica la defensa de la igualdad, la equidad y la diversidad 
en la educación. Hay que recordar que la Inclusión Educativa no es sólo una 
cuestión de proporcionar acceso, sino también de promocionar una cultura 
inclusiva que valore la diversidad y respete las necesidades individuales de 
todos los alumnos. Por lo tanto, se trata de una preocupación que debe 
contemplarse desde el diseño educativo de los proyectos de curso.

En ese sentido, la presente investigación se encuentra en conformidad 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4), definido por las Nacio-
nes Unidas, para garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, 
así como para promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 
dirigidas a todos los estudiantes de los cursos. Por tanto, la pregunta guía 
fue definida como: ¿cuál es el potencial de la Inclusión Educativa de los 
MOOC y microaprendizajes, producidos y disponibles en la UFPR abierta? 
El objetivo del estudio consistió en investigar la percepción de los creado-
res de cursos masivos abiertos y en línea sobre las cuestiones relacionadas 
con la inclusión educativa, desde la perspectiva del diseño, las tecnologías 
y las estrategias didáctico-pedagógicas; de manera que se estimule y com-
prometa a los estudiantes con una formación autodirigida y heutagógica, 
además de una responsabilidad con sus futuras intenciones de aprendizaje.
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Revisión de literatura

Cursos Masivos Abiertos y en Línea (MOOC)

El término MOOC surge por primera vez en un curso ofrecido en el 
2008 por la Universidad de Manitoba (Canadá); espacio formativo que fue 
diseñado por George Siemens, Stephen Downes y Dave Cormier (Downes, 
2012a; Daniel, 2012; Watters, 2012). Desde entonces, muchas institucio-
nes académicas de todo el mundo han participado en el desarrollo de los 
MOOC, a fin de proporcionar una educación de alta calidad a un gran 
número de participantes. Los MOOC son cursos que destacan por su aper-
tura, flexibilidad y enfoque centrado en el estudiante; cuyas clases se con-
vierten, entonces, en una propuesta atractiva y accesible para una cantidad 
importante de asistentes (Downes, 2012b).

Los cursos se basaron en los principios de la teoría conectivista (Dow-
nes, 2012a, 2012b, 2014; Siemens, 2012, 2014) propuesta por Siemens y 
Downes en el 2005, en la cual enfatizan el papel de la tecnología y la red en 
la dinámica de aprendizaje. Según dicha doctrina, el conocimiento se dis-
tribuye de forma descentralizada y las redes sociales son importantes para 
la enseñanza, através de un proceso colaborativo y autodirigido. Se trata 
de un enfoque que explica la complejidad de la educación en un mundo 
digital y social, y que cambia rápidamente (Siemens, 2012).

En lo que respecta al diseño, los MOOC a menudo emplean un enfo-
que centrado en el estudiante, en el sentido que este tiene control sobre 
su propio aprendizaje. Esto se logra a partir de una variedad de estrategias, 
como el uso de recursos multimedia, el diseño instruccional adaptativo y 
la disponibilidad de contenido en módulos (Downes, 2012b; Daniel, 2012; 
Watters, s. f.).
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Asimismo, las tecnologías también juegan un papel clave en los 
MOOC, pues se utilizan herramientas como plataformas de educación 
en línea, foros de discusión y comunidades de aprendizaje para facilitar 
la interacción entre los participantes e instructores. Además, la tecnología 
proporciona una retroalimentación inmediata a los educandos, monitorea 
su rendimiento y personaliza el contenido del curso acorde a sus necesi-
dades individuales (Mattar, 2013). Las estrategias didácticas y pedagógicas 
empleadas en los MOOC son variadas e incluyen enfoques basados en 
problemas, una formación colaborativa, gamificación y otros. Esas técnicas 
permiten aumentar la motivación y el compromiso del alumnado, al igual 
que promueven el aprendizaje significativo (Mattar, 2013).

La característica principal de un MOOC es la participación masiva de 
los estudiantes. En cuanto a la tasa de finalización, Downes (2014) señala 
que la media es del 7,6%, con un mínimo del 0,67% y un máximo del 
19,2%. Para Downes (2014), dicha tasa no es un factor significativo, ya que 
este tipo de cursos fueron diseñados para estudiar de manera lineal y sin la 
obligación de completar el curso.

No obstante, tras más de una década de estudios en torno al tema, es 
posible encontrar aspectos distintos en cada MOOC, lo que permite cate-
gorizarlos en diferentes tipos (Teixeira et al., 2013, 2015, 2018). En efecto, 
existen investigaciones dedicadas a clasificarlos o evaluarlos acorde a sus 
características de aprendizaje (Mendonça Santos et al., 2019; Clark, 2013). 

En este sentido, los xMOOC tienen un carácter instruccional basado 
en tareas. Siguen un enfoque más tradicional del aprendizaje, centrado en 
los contenidos y con una organización más rígida, lo que limita en gran me-
dida la autonomía y creatividad de los estudiantes (Teixeira et al., 2015). 
Por otro lado, los MOOC conectivos (cMOOC) se alinean priorizando el 
intercambio y las conexiones entre los asistentes, de tal manera que se 
forman comunidades de aprendizaje, donde se desarrollan la participación,  
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el diálogo, la colaboración y la implicación activa de todos sus participan-
tes en el proceso de aprendizaje individual y colectivo. 

También se encuentran los iMooc (Teixeira et al., 2013, 2015, 2018), 
que, por su parte, combinan la dimensión del autoaprendizaje con el as-
pecto social. Destacan por centrarse en la responsabilidad individual, la 
interacción, las relaciones interpersonales, la innovación y la inclusión; al 
igual que por proporcionar una experiencia formativa basada en las inte-
racciones sociales y la participación (Ingavélez-Guerra et al., 2022).

MiniMOOC

Además de las clasificaciones mencionadas hasta ahora, Clark (2013) 
sugiere una denominación de los MOOC en función de sus características, 
con lo cual el autor propone la siguiente taxonomía: miniMOOC, trans-
ferMOOC, madeMOOC, synchMOOC, asynchMOOC, adaptiveMOOC,  
groupMOOC y connectivistMOOC.

Los miniMOOC utilizan el microaprendizaje, un enfoque de aprendi-
zaje que consiste en poner a disposición de los estudiantes contenidos de 
corta duración, a los que pueden acceder fácilmente en cualquier momen-
to y lugar; por lo general, desde dispositivos móviles. Dichos contenidos 
están diseñados para satisfacer necesidades específicas de formación y se 
desglosan en pequeñas unidades, lo cual permite un aprendizaje más ágil 
y eficiente. El microaprendizaje se define como autocontenidos que tienen 
un único tema concreto y se componen de pequeñas unidades que pueden 
aprenderse en una sesión, mediante interacciones sencillas y actividades 
de aprendizaje a través de estos contenidos (Gassler et al., 2004).

En este sentido, Park y Kim (2018) desarrollaron una secuencia de 
creación para microaprendizajes basada en el modelo ADDIE de Diseño 
Instruccional. Los pasos para desarrollar la secuencia didáctica se dividen 
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en tres partes: la presentación de un vídeo introductorio para la motivación 
del aprendizaje; después, un vídeo de entrevista, y por último, un cuestio-
nario de diagnóstico. En un segundo momento, se debe presentar: (a) el 
contenido fundamentado en la gamificación con un video interactivo, (b) 
una demostración de aplicación y un test; finalmente ( c ), un resumen  
del aprendizaje con un tablero de sugerencias, resumen y nuevo quiz.

Un estudio similar se encontró en Dolasinski y Reynolds (2020), quie-
nes elaboraron un modelo conceptual de marco para el incremento del 
aprendizaje mediante microaprendizajes. Dicho patrón se basa en cuatro 
fases: 1) predesarrollo del aprendizaje, 2) elaboración e impartición de con-
tenidos de aprendizaje, 3) participación, práctica y demostración del alumno, 
y 4) la evaluación.

Metodología

La propuesta se basa en un abordaje cualitativo y descriptivo. El estu-
dio se desarrolló a partir de la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es 
el potencial de Inclusión Educativa en los cursos producidos y disponibles 
en una institución de educación superior en Brasil? 

El estudio buscó analizar la percepción de los desarrolladores respecto 
a los MOOC en cuestiones relacionadas con la inclusión educativa, desde 
la óptica del diseño, las tecnologías y las estrategias didáctico-pedagógicas; 
a fin de estimular y comprometer al alumno con una formación autodiri-
gida y heutagógica, además de una responsabilidad con sus futuras inten-
ciones de aprendizaje. Los datos considerados abarcan 12 MOOC y 18 mi-
croaprendizajes en formato de miniMOOC. Estos cursos fueron diseñados 
para ser accesibles a una amplia audiencia, de modo que se ofrecieran con-
tenidos y recursos de aprendizaje a través de una plataforma en línea; la 
cual durante dos años puso 30 clases a disposición de 12 367 estudiantes. 
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Asimismo, el estudio presenta un historial de experiencia de natura-
leza descriptiva, con un abordaje cualitativo que recurre a métodos y téc-
nicas de investigación bibliográfica, documental y entrevista estructurada, 
aplicadas a los desarrolladores de los cursos de la plataforma UFPR Abierta. 
Los datos recogidos exploran la percepción real del enfoque pedagógico 
y tecnológico de los cursos ofrecidos, así como la medida del grado de 
democratización del conocimiento —inclusión educativa— que el modelo 
de Educación Abierta otorga.

En primera instancia, durante la investigación se realizó una revisión 
sistemática de la literatura mediante la metodología multicriterio Metho-
di Ordinatio, propuesta que fue realizada por Pagani et al. (2015, 2021); 
esta se basa en registros resultantes de estudios realizados sobre el tema, 
disponibles en las bases de datos SCOPUS (Elsevier, Holanda) y SciELO 
(Scientific Electronic Library Online). 

Para dicha búsqueda se utilizaron los siguientes descriptores “micro-
learning5 AND higher education”, “mooc OR massive open online courses 
AND higher education AND educational inclusion”, “Microlearning OR mi-
cro-learning”. En cuanto al portafolio de investigación, se lo construyó  
mediante los pasos que se presentan a continuación en la tabla 1. 
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Los procedimientos de filtrado tenían por objeto descartar los artícu-
los duplicados, las ponencias de congresos, los libros, los capítulos de libros 
y los artículos fuera del tema, suprimidos mediante la lectura del título, el 
resumen y las palabras clave. Los resultados obtenidos con el filtrado se 
muestran en la tabla 2.

La búsqueda arrojó 323 resultados, de los cuales 47 eran duplicados 
y fueron suprimidos, mientras que 124 se excluyeron por ser de un tipo  
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de texto diferente (libro y conferencia). De este portafolio, se identificaron 
53 resultados que tenían un enfoque diferente del objetivo propuesto en 
este artículo y que fueron excluidos. Los 99 restantes, publicados entre 
2010 y 2023, fueron objeto de una lectura completa.

A continuación, se procedió al análisis documental mediante el ins-
trumento de indicadores educativos e interactivos en un MOOC (INdi-
MOOC-EdI), basado en el trabajo de Raposo-Rivas et al. (2015), cuyo ob-
jetivo era conocer qué componentes pedagógicos ofrecen los MOOC en 
lengua hispana. El formulario fue adaptado y contenía 35 preguntas.

Finalmente, se elaboró un instrumento de encuesta —de tipo opinión 
pública— que fue enviada a los creadores de MOOC y de cursos de mi-
croaprendizajes activos en la UFPR Aberta. Los correos electrónicos de los 
desarrolladores están disponibles para cualquier participante. 

Se seleccionaron los coordinadores, autores de contenidos, equipos de 
producción, diseñadores instruccionales y tutores/facilitadores. Se dispara-
ron los correos electrónicos pidiendo la participación en la encuesta anó-
nima, que constó de 18 preguntas, cuyo objetivo fue identificar la opinión 
de los desarrolladores del curso sobre el proceso de diseño y producción, 
desde la perspectiva del diseño, las tecnologías y las estrategias didácti-
co-pedagógicas adoptadas. El formulario fue sometido a un análisis técni-
co por dos investigadores del área que lo validaron. Recibimos la opinión 
de 12 encuestados, desarrolladores que han participado en los 30 cursos.
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Resultados

La investigación permitió conocer el enfoque pedagógico y tecnoló-
gico de los cursos ofrecidos, así como la medida del grado de inclusión y 
democratización del conocimiento que permite el modelo de educación 
abierta. En la institución investigada, se constató que esas prácticas inclu-
sivas propician un espacio que facilita los procesos de aprendizaje social 
basados en los principios de la educación abierta.

Los cursos se encuentran disponibles en la plataforma UFPR Abierta, 
no tienen prerrequisitos, son gratuitos y cuentan con certificados al final. 
Todos los cursos fueron anunciados en las redes sociales y la mayoría de 
ellos en el sitio web oficial de la institución. 

Al momento de la investigación, había 30 cursos disponibles, entre 
ellos 12 MOOC y 18 microaprendizajes; de estos últimos, 17 se relacionan 
entre sí por ser propuestas de grupos de investigación. Asimismo, durante 
el presente estudio se encontró otros 15 proyectos abiertos y en desarro-
llo. Los cursos son gratuitos y la mayoría de ellos (n = 28) estaban dispo-
nibles sin fecha prevista de finalización ni indicación de duración. Cabe 
mencionar que los microaprendizajes tienen una duración de 4 a 8 horas, 
mientras que los MOOC, entre 10 a 99 horas. 

En la fecha de la encuesta, había 12 367 matriculados en las clases 
abiertas, de los cuales 1 730 había finalizado los cursos.
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Los índices de finalización oscilan entre el 1% y el 61%: dos cursos 
tienen un 61% de aprovechamiento, uno de ellos, un 35%; y los demás, 
entre el 1% y el 30%. Los cursos analizados se sitúan en cuatro áreas  
de conocimiento (figura 1).
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Ciencias ambientales

Ciencias de la salud

Multidisciplinario

Tecnológico

Los equipos de producción variaban de 1 a 11 autores, con una cola-
boración 1 a 17 técnicos; entre ellos, revisores, diseñadores instruccionales 
y diseñadores gráficos. Las respuestas recibidas evidenciaron que el 92% 
de los cursos desarrollaron recursos educativos propios en lenguaje dialógi-
co. De estos, el 84% se encontraba registrado como REA y un 58% se uti-
lizaron de las selecciones de REA ya producidas para componer los cursos. 

En el área inicial de los cursos, llamada de ambientación, se encuentra 
la presentación, las orientaciones iniciales, los objetivos, los criterios de 
frecuencia y la certificación; además de indicaciones dadas por el equipo 
desarrollador para orientar sobre el funcionamiento del espacio formativo. 
Solo tres cursos no organizaron su área inicial, con lo cual se desconocía 
claramente los objetivos e importancia de dicha formación. 

También se analizó la existencia de vídeos de presentación del curso 
entre los 30 estudiados: seis de ellos contaban con dicho recurso, mien-
tras que los 24 restantes no lo ofrecieron. Durante la evaluación, se notó 
también que 23 cursos indicaron el público objetivo, en tanto que 7 no 
dejaron esa información explícita. También se encontró diversidad respecto 
a los recursos educativos disponibles, entre ellos, pódcasts, videos en for-
matos variados, libros electrónicos en PDF, material multimedia interactivo  
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e imágenes estáticas de contenido. Se identificó un solo curso que em-
pleaba únicamente videos interactivos; es decir, excluía otras posibles  
herramientas de aprendizaje. 

Por otra parte, se percibió que el 70% valoraba la comunicación uni-
lateral y no propiciaba ninguna actividad de interacción o colaboración 
entre los participantes. El nivel de interactividad en estos cursos se da en 
el ámbito de la interrelación con los módulos, por medio de herramientas 
interactivas —como el H5P— que están vinculadas con la visualización  
de los recursos educativos. 

En el 20% de estos cursos se constató una variedad de actividades, 
cada una con su propio objetivo, las cuales coexisten con otras activida-
des más expositivas que son de discusión, colaboración, estudios de casos, 
entre otras. Asimismo, se evidenció en el 13% de los cursos la existencia 
de actividades que propician el debate y —en algunos casos— la colabo-
ración entre los usuario; al igual que fomentan la producción de recursos 
educativos mediante foros o Padlet. Entre los espacios formativos analiza-
dos, 7 de ellos (23%) destacan por el lenguaje dialógico que emplean, a fin 
de incitar a la reflexión de los estudiantes durante el estudio.

En los aspectos evaluativos, 29 cursos utilizan el cuestionario objetivo 
como principal herramienta, de los cuales 12 lo emplean de forma exclu-
siva. Por otro lado, solo uno de los espacios educativos prefiere los videos 
interactivos para evaluar, y otros 12 tienen como segunda opción el foro 
de discusiones para dicho fin, instrumento que propicia la interacción entre 
los estudiantes. 

En concreto, los videos interactivos fueron utilizados en el 17% de 
los casos, mientras que otro 37% recurrió a instrumentos interactivos 
como Padlet, H5P y demás. Se debe agregar que la tarea de envío apareció  
en solo un curso. En la figura 2 se presentan las herramientas empleadas.



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

117

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Cuestionarios Tareas de 
envío

Número de cursos

Foros de 
evaluación

Herramientas 
interactivas 

 

Videos 
interactivos 

H5p con 
preguntas

Se propuso diferentes ejercicios a modo de actividades de evaluación, 
cuya mayoría utilizó cuestionarios en cada módulo para valorar el nivel de 
aprendizaje (n = 23), mientras que otros 7 emplearon la evaluación hasta 
el final del curso. 

Además, hubo casos que hicieron la evaluación módulo a módulo y 
recurrieron a la autoevaluación para diagnosticar los conocimientos pre-
vios de los cursantes (n = 16); 7 también usaron la evaluación de reacción 
al final. Todos los cursos condicionaban la aprobación a la nota mínima 
obtenida. A continuación, en la figura 3 se presentan los resultados.
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En cuanto a las herramientas de accesibilidad para individuos con 
discapacidad, se constató que el 43% de los cursos no contaban con una 
descripción de imágenes ni permiten la accesibilidad de lectores de panta-
llas para personas con discapacidad visual. No obstante, en el otro 57% se 
encontró vídeos con subtítulos (16%), audiolibros (3%) y accesibilidad al 
material mediante el lector de pantalla (disponible en PDF o páginas web). 
No se identificó ningún contenido traducido a la lengua de signos brasileña 
conocida como libras.

Conclusiones

Por lo evidenciado anteriormente es posible concluir que los MOOC 
tienen potencial para la inclusión educativa al ser cursos en línea y abier-
tos a muchos participantes, sin importar su ubicación geográfica, edad, 
nivel educativo o situación financiera. En definitiva, permiten a personas 
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de cualquier país hacer uso de contenidos y materiales didácticos de  
calidad, ofrecidos por algunas de las mejores universidades y por profe-
sores de renombre mundial; aquello aumenta la accesibilidad a una edu-
cación de calidad para personas que, de otro modo, no tendrían acceso  
a estos contenidos.

Además, muchos MOOC son gratuitos, lo que proporciona una edu-
cación accesible a personas que no disponen de recursos económicos para 
pagar una formación tradicional. Los MOOC también son una forma eficaz 
de desarrollar habilidades específicas para el mercado laboral; es decir, les 
permite prepararse para nuevas carreras o avanzar en sus actuales.

Sin embargo, es importante recordar que los MOOC no son una so-
lución definitiva para la inclusión educativa, pues muchas personas aún se 
enfrentan a barreras como la carencia de competencias tecnológicas para 
participar en cursos en línea, o un reducido acceso a un internet de alta 
velocidad. Además, algunos individuos consideran que la baja interacción 
personal y de retroalimentación personalizada que existe en estos espacios 
de formación virtual limita la eficacia de los MOOC como herramienta  
de aprendizaje.

El proyecto UFPR Abierta reúne MOOC preparados por actores de 
la institución, que pueden ser profesores, técnicos administrativos y es-
tudiantes, e invita a la comunidad a actuar con sus temas específicos, 
compartiendo sus conocimientos. Este es un ejemplo de la actuación 
de la UFPR como protagonista en acciones de innovación, lo que la con-
vierte en una referencia nacional, tanto en la difusión de la cultura como  
en el desarrollo tecnológico y la promoción de la educación ciudadana.

En el caso estudiado, UFPR Abierta, los MOOC mejoran el acceso al 
conocimiento y han sido bien aceptados por la comunidad. Ciertamente, 
los MOOC del tipo miniMOOCs son eficientes y/o útiles, pues son más 
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rápidos y puntuales, lo que brinda mayores posibilidades de finalización 
por parte de los alumnos. Por lo tanto, la comunidad interna y externa  
se beneficia efectivamente.

Cabe mencionar que son algunos factores los que contribuyen a au-
mentar el abandono y, en consecuencia, la no finalización de los cursos 
por parte de los participantes; uno de esos aspectos es, por ejemplo, el 
idioma usado en las clases. Todos los cursos analizados son en portugués 
y sólo uno de ellos está siendo traducido al español y al inglés, con el ob-
jetivo de llegar a personas de otras nacionalidades y/o que se encuentran  
en otros países. 

También, como factores de evasión, se identifican algunos: la poca 
posibilidad de interacción —o nula— entre los participantes, cuestiones 
personales del alumno como el tiempo que dispone para dedicar al estu-
dio, y cuestiones tecnológicas relacionadas con la conectividad y la infraes-
tructura necesaria para el desarrollo de las actividades.

Como limitaciones del estudio está la dificultad de acceso a los datos 
de interacción de los alumnos con los distintos recursos ofertados. El nú-
mero de accesos a los Recursos Educativos revela cuánto y cómo los cur-
sos son utilizados por los estudiantes, independientemente de que estos 
alcancen los requisitos de finalización. 
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Resumen 

El presente proyecto de innovación pedagógica tiene como objetivo 
explorar las percepciones de tutoras/es y estudiantes acerca del acceso, 
el uso, la interacción colaborativa y la retroalimentación proporcionada 
por el portafolio digital durante su proceso académico. Esto iniciativa se 
presenta como una propuesta de innovación en la asignatura Práctica PED 
I: Lenguaje, en el marco de la formación práctica de la carrera de Educa-
ción Diferencial. La metodología empleada responde a un enfoque cuali-
tativo-interpretativo-descriptivo, cuyo diseño de la investigación adopta la 
forma de un estudio de caso con una perspectiva fenomenológica; aplicada 
en comunidades de aprendizaje organizadas en la actividad curricular. Para 
ello, se realizó una encuesta a tutoras/es y estudiantes de diversos centros 
de prácticas de la Universidad Santo Tomás (UST) de Chile, a fin de reco-
pilar sus opiniones. Los resultados iniciales evidenciaron una percepción 
positiva al considerar el portafolio digital como una herramienta virtual de 
fácil acceso, que facilita la organización de los procesos de práctica, ofrece 
una retroalimentación directa y fomenta la colaboración a través de las co-
munidades de aprendizaje. El propósito central es comprender el portafolio 
digital como un espacio que favorece la práctica pedagógica, por lo cual 
las proyecciones de este proyecto se enfocan en fortalecer los procesos de 
reflexión y seguimiento para garantizar que los aprendizajes del alumnado 
sean significativos y estén alineados con sus experiencias prácticas. Por 
lo tanto, mediante el análisis de los resultados y la implementación de 
ajustes curriculares, didácticos y evaluativos, se busca consolidar los proce-
sos de formación práctica del plan de estudios de la carrera de Educación 
Diferencial de la UST.

Palabras clave: -
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Introducción

En la actualidad, los avances tecnológicos y la conexión a Internet han 
permitido que el portafolio digital se convierta en una herramienta para el 
proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la incorporación de esta herramienta 
en las estrategias didácticas ha generado cambios en los modelos de ense-
ñanza tradicionales. Shulman (2003, citado en Arbesú García y Díaz Barriga 
Arceo, 2013) la describe como un portafolio didáctico que:

[…] partió de una crítica a las teorías prevalecientes sobre la enseñan-
za. Él y su grupo de investigadores consideraron que el modelo peda-
gógico de proceso-producto y de entrada-salida no permitía captar 
la complejidad y multi-dimensionalidad que revisten la enseñanza y 
la formación docente, y que, ante todo, se debía recurrir a la reflexión 
del propio docente sobre su trabajo […]. (p. 16)

Esta denominación de portafolio didáctico se relaciona con la intro-
ducción de nuevas metodologías y modelos de formación que van acom-
pañados de entornos virtuales. En ese sentido, Arbesú García y Díaz Barriga 
Arceo (2013) indican que “la literatura de investigación sobre el tema de 
portafolio se ha incrementado […] desde los años noventa, […] por el sur-
gimiento de los portafolios electrónicos y el interés en el estudio de los 
procesos de formación profesional […]” (p. 18). Los autores agregan que la 
digitalización y colocación de los portafolios en plataformas en línea sim-
plifican la evaluación de evidencias, reflexiones y los procesos de desarrollo 
educativo.

Asimismo, desde el 2003, destacadas universidades de Estados Uni-
dos y Reino Unido se agruparon en la ONG Inter/National Coalition for 
Electronic Portfolio Research para realizar una investigación con distintas 
cohortes de estudiantes universitarios, la cual explora el aprendizaje de 
los estudiantes y los procesos de construcción de conocimiento presentes  
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en los diversos de portafolios usados por las escuelas y facultades parti-
cipantes (Cambridge et al., 2009, citado en Arbesú García y Díaz Barriga 
Arceo, 2013).

De tal forma, la integración de recursos tecnológicos ha provocado 
un replanteamiento en los enfoques pedagógicos y en las estrategias para 
supervisar y evaluar el progreso de los estudiantes (Canales Reyes y Silva 
Quiróz, 2020). En otras palabras, el desarrollo de las plataformas digitales 
brinda diferentes alternativas de aprendizaje y evaluación que difieren de 
las prácticas convencionales. Con estos antecedentes, en el 2021 surge la 
idea de la presente investigación, en el marco de la asignatura de Práctica 
PED I: Lenguaje, cuyas docentes coincidieron en el interés de generar una 
iniciativa innovadora que permitiera a los/as estudiantes una mejora en su 
desarrollo profesional mediante un entorno colaborativo en comunidades 
de aprendizaje.

El presente trabajo tiene por objetivo conocer las percepciones de 
las/os tutoras y del alumnado sobre el acceso y uso del portafolio digital, 
como un espacio ubicuo de colaboración y retroalimentación, en el marco 
de la formación práctica de la carrera de Educación Diferencial. Bajo este 
contexto, es necesario comprender cómo la aplicación adecuada de las 
herramientas tecnológicas contribuye a reforzar las áreas menos sólidas de 
los procesos de aprendizaje y evaluación, a fin de fortalecer las prácticas 
pedagógicas (Bedregal-Alpaca et al., 2020).

Este capítulo consta de tres secciones. En primer lugar, se presenta 
el marco teórico, que contextualiza la presente investigación mediante el 
desglose de los conceptos de portafolio, percepción, retroalimentación, 
trabajo colaborativo y comunidades de aprendizaje; al igual que una reco-
pilación de experiencias de portafolios digitales a nivel internacional. La 
segunda parte detalla la metodología empleada, seguida de la descripción  
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de los resultados obtenidos. Finalmente, se exponen las conclusiones  
alcanzadas, se abordan las limitaciones identificadas y se plantean las  
futuras investigaciones que surgen de este trabajo. 

Marco teórico

Concepto de “portafolio digital” y su impacto en el aprendizaje

En la actualidad, los entornos de enseñanza-aprendizaje han experi-
mentado vertiginosos cambios, lo que demanda explorar todas las facetas 
de la educación. Ahora, la necesidad no es solo adquirir conocimientos, 
sino también sumergirse en el ámbito de la tecnología y las redes sociales.

La enseñanza tradicional busca identificar los resultados de los estu-
diantes y compararlos entre ellos, lo cual no siempre permite evidenciar sus 
competencias, su autorregulación, su metacognición y, mucho menos, sus 
niveles de implicación en el aprendizaje. Es por ello que el uso de portafolio 
se ha convertido en una práctica de aprendizaje y evaluativa significativa 
en diferentes contextos académicos. Esta herramienta es definida como:

…una colección de trabajos del estudiante que nos cuenta la historia de 
sus esfuerzos, su progreso y logros en un área determinada. Esta colec-
ción debe incluir la participación del estudiante en la selección del con-
tenido del portafolio, las guías para la selección, los criterios para juzgar 
méritos y la prueba de su autorreflexión. (Arter y Spandel, 1992, citado  
en Klenowski, 2004, p. 13)

Esta definición permite comprender que el estudiantado desempeña 
un rol activo en la elaboración del portafolio, donde realiza reflexiones e 
incorpora su aprendizaje a través de diversas evidencias. Estas últimas po-
seen una secuencia graduada con el propósito de generar en dicho alum-
nado una mayor atención sobre sus logros. 
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Otra definición destaca del término es la siguiente: 

El portafolio docente es un instrumento que sirve para la reflexión 
personal contextualizada, así como para la autoevaluación de los pro-
fesores; también es utilizado como una forma alternativa para evaluar 
y mejorar la enseñanza universitaria. Dicho instrumento ha sido em-
pleado desde hace décadas en diferentes contextos educativos y pro-
fesionales con diversos usos y propósitos. (Arbesú y Gutiérrez, 2014, 
citado en Alcocer Tocora et al., 2021, p. 1)

Bajo este contexto, se reafirma que el portafolio es una herramienta 
de reflexión, donde los estudiantes pueden observar y tomar decisiones 
sobre su aprendizaje, así como generar estrategias que les permitan lograr 
los objetivos y las competencias necesarias para su desarrollo profesional. 

Igualmente, se puede ampliar la concepción previa con la siguiente:

[…] un portafolio es una colección de evidencias y reflexiones que se 
reúnen para demostrar el ‘viaje de aprendizaje de una persona a lo 
largo del tiempo’. […] la tarea de selección realizada por un profesor 
requiere de procesos de pensamiento reflexivo, el cual es realizado y 
se pone a prueba con las evidencias priorizadas; […] las razones por 
las que fueron elegidas y lo que el profesor aprendió de ellas son la 
clave de un portafolio. (Butler et al., 2006, citado en Alcocer Tocora 
et al., 2021, p. 2)

La idea anterior supone que el portafolio refleja la filosofía de ense-
ñanza del docente, donde incita a una reflexión constante sobre sus acier-
tos y errores. Esto posibilita su propio aprendizaje y el de otros colegas con 
quienes desee compartir la experiencia.

Por consiguiente, el portafolio, ya sea este físico o digital, utilizado 
en calidad de estrategia para la práctica reflexiva, se presenta como un 
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compendio de materiales, documentos y evidencias que el estudiante —
durante su formación docente— recopila a lo largo de sus experiencias 
educativas: “[…] constituyen un reflejo genuino de un proceso de aprendi-
zaje y por lo tanto, una nueva manera de evaluar” (Alfageme, 2007, citado 
en Lamas y Vargas-D’Uniam, 2016, p. 64). 

De manera puntual, el portafolio se constituye como un medio para 
evaluar el proceso académico al mantener un flujo sistemático de infor-
mación que permite un desarrollo continuo del alumnado. Asimismo, esta 
herramienta propicia en los predocentes una constante evolución de sus 
conocimientos, alineada con las competencias que demanda su futura pro-
fesión (Barragán, 2005, citado en Lamas y Vargas-D’Uniam, 2016); puesto 
que adquieren la habilidad de reflexionar sobre su proceso de aprendiza-
je, fortalecen sus capacidades metacognitivas, identifican sus fortalezas y 
debilidades, y gestionan sus motivaciones y emociones vinculadas a su 
proceso formativo (Pérez, 2010, citado en Lamas y Vargas-D’Uniam, 2016). 

En vista de ello, resulta crucial conocer la percepciones de las/los tu-
toras/es y el alumnado, a fin de que la universidad adopte modelos de de-
sarrollo óptimos en el uso del portafolio digital, en el marco de la práctica 
pedagógica.

Conceptualización de aspectos clave en torno al presente estudio 
del portafolio digital

Percepción 

Al investigar la percepción que tienen los sujetos sobre cierto fenó-
meno de estudio, resulta necesario establecer una definición clara de este 
concepto. Por lo tanto, el término percepción hace referencia a la trans-
formación interna de la información que se recibe del mundo externo e 
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interno desde los sentidos, donde se le da organización y significado (Vios-
ca, 2018). Dicho proceso “también está influenciado por el contexto situa-
cional y los factores propios del perceptor, como los estados emocionales, 
estilos cognitivos, la personalidad, los conceptos previos, intereses, motiva-
ción, valores, experiencias pasadas, cultura y expectativas […]” (Rodríguez 
Rojas, 2012, p. 12).

Así, este concepto se emplea a manera de instrumento para lograr 
la comprensión de uno mismo, así como para descubrir en qué consiste y 
cuál es la perspectiva peculiar que tiene el ser humano del mundo. En este 
sentido, conocer las percepciones de las/os tutoras/es y el alumnado sobre 
el uso del portafolio digital permite enriquecer el panorama de la presente 
investigación.

Retroalimentación

La retroalimentación formativa posee un potencial más allá de la im-
plementación de estrategias metodológicas y didácticas, las cuales posibi-
litan el máximo desarrollo de las competencias de desempeño cognitivo, 
procedimental y actitudinal del alumnado al orientarlo oportunamente en 
su proceso de aprendizaje; esto, a su vez, facilita la toma de decisiones del 
docente en su quehacer pedagógico (Castro-Jaén et al., 2017). 

Entre los factores más importantes en la implementación del porta-
folio digital se destacan el acompañamiento proporcionado por el docente 
durante el proceso de formación. Para ello es esencial crear instancias de 
seguimiento, donde el profesorado analice y reflexione en colaboración 
con sus estudiantes sobre la construcción del conocimiento. Esta práctica 
favorecerá una retroalimentación educativa vinculada a la evaluación, lo 
que contribuye al aprendizaje. 
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De acuerdo con Ion et al. (2013), para que la retroalimentación sea 
efectiva en el alumnado, es vital enfocar la enseñanza de manera construc-
tiva, en espiral y centrada en el andamiaje. Por ende, los autores agregan 
que la evaluación —a modo de aprendizaje— implica ampliar la prepara-
ción y el dominio pedagógico de los docentes para llevar a cabo un proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Ahora bien, el incorporar tecnologías, así como metodologías acti-
vo-participativas y de trabajo colaborativo en la enseñanza, posibilita la 
interacción fluida entre estudiantes y docentes. Además, representa una 
valiosa oportunidad para enriquecer los entornos educativos que persiguen 
la reflexión continua.

Es relevante considerar que la retroalimentación debe ser sistemáti-
ca, específica frente al contenido, pertinente y centrada en el proceso de 
aprendizaje, así como en los avances de rendimiento del alumnado (Pereira 
et al., 2016). 

Asimismo, durante la elaboración del portafolio digital, es importante 
que las/os tutores/as y el alumnado reciban retroalimentación. En este 
escenario, las comunidades de aprendizaje y la colaboración entre todos 
sus miembros adquieren una relevancia especial, debido a la influencia 
de la interacción en el proceso de aprendizaje. De esta manera, podrán 
compartir preocupaciones, dudas, aciertos y materiales, lo que permitirá 
la construcción social de elementos que, al combinarse, se convertirán en 
competencias esenciales para dar respuesta a diversos desafíos, ya sean 
específicos o de carácter transversal. 

Trabajo colaborativo

La colaboración en el ámbito docente representa la estrategia fun-
damental en los enfoques actuales de desarrollo profesional; y su núcleo 
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radica en que los educadores “estudien, compartan experiencias, analicen 
e investiguen juntos acerca de sus prácticas pedagógicas en un contexto 
institucional y social determinado” (Vaillant, 2016, citado en Ministerio  
de Educación de Chile, 2019, p. 2).

El trabajo colaborativo se describe como un proceso de construcción 
de significados compartidos entre profesionales que comparten niveles 
similares de conocimientos y perspectivas, con el objetivo de identifi-
car necesidades y, posteriormente, proponer soluciones. También puede 
concebirse como un proceso en el que cada individuo adquiere un ma-
yor aprendizaje en comparación con lo que obtendría de manera indivi-
dual, fruto de la interacción generada con los demás miembros del grupo  
(Ministerio de Educación de Chile, 2019).

En ese sentido, “aprender colaborativamente implica trabajar en con-
junto para solucionar un problema o abordar una tarea, teniendo un ob-
jetivo común, y velando porque no solo la actuación individual, sino que 
la de todo el colectivo, se fortalezca” (Calvo, 2014, citado en Ministerio  
de Educación de Chile, 2019, p. 2).

Para trabajar colaborativamente, pueden seguirse las siguientes reco-
mendaciones: 

• Definir un objetivo común en el grupo, que responda a necesida-
des y desafíos de sus prácticas pedagógicas.

• Asumir la responsabilidad individual y compartida para alcanzar 
ese objetivo.

• Asegurar la participación activa y comprometida de todos  
los miembros.

• Promover relaciones simétricas y recíprocas en el grupo.
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• Desarrollar interacciones basadas en el diálogo y la reflexión  
pedagógica.

• Llevar a cabo encuentros frecuentes y continuos en el tiempo.  
(Ministerio de Educación de Chile, 2019, p. 3)

En relación con el impacto que tiene la colaboración entre pares en el 
alumnado, esta puede influir considerablemente en el rendimiento de las 
tareas, lo cual puede mejorar aún más cuando otros observan dicho proce-
so (Johnson y Johnson, 2003, citado en Johnson y Johnson, 2014). 

Esto se conoce como el efecto de la facilitación social. Los teóricos 
[…] concluyen que trabajar con otras personas cuando no se nos está 
evaluando crea una suave excitación fisiológica que nos motiva para 
que nos involucremos en el trabajo, y nos pone en un estado parti-
cular de alerta y vigilancia que nos lleva a realizar un buen trabajo. 
(Zajonc, 1980, citado en Johnson y Johnson, 2014, p. 28)

Así, se evidencia que, mediante el concepto de trabajo colaborati-
vo, el aprendizaje de docentes y estudiantes se construye no solo a tra-
vés de procesos tradicionales-formales, sino también por medio de un 
aprendizaje informal, la interacción, el diálogo con sus pares y en la toma  
de decisiones colectivas.

Por lo tanto, según Márquez de Pérez (2018), el trabajo colaborati-
vo es fundamental para lograr una retroalimentación y reflexión sobre las 
prácticas pedagógicas empleadas, debido a que este proceso busca la co-
laboración y el análisis. Esto permite la contrastación de la teoría con la 
práctica, lo que favorece la construcción del pensamiento, la identidad y la 
acción de los colaboradores docentes. Desde este punto de vista, el uso del 
portafolio digital resulta necesario para fortalecer las prácticas pedagógi-
cas y el aprendizaje.
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Comunidades de aprendizaje

El modelo social en educación establece una orientación teórica y 
práctica para promover una educación que contribuye a la formación de 
individuos libres y recíprocos, quienes opinan y participan activamente 
en la comunidad en la medida que se fomenta la solidaridad entre sus 
miembros. Es bajo esta mirada que nace el concepto de comunidades de 
aprendizaje, que “[…] se plantean como una respuesta educativa igualitaria 
para conseguir una sociedad de la información para todos y todas” (Jaussi 
y Luna, 2002, citado en Elboj Saso et al., 2006, p. 73).

Por lo tanto, esta perspectiva de las comunidades de aprendizaje no 
se enfoca en la integración del trabajo individualizado, sino que se centra 
en el trabajo conjunto, donde todos y todas provocan el logro de los apren-
dizajes. Por ende, la atención se dirige hacia la calidad de la enseñanza  
y la participación de los agentes educativos.

Una comunidad de aprendizaje es un proyecto que pretende opo-
nerse a las tendencias de dualización y exclusión que esta misma so-
ciedad genera. Basándonos en la capacidad de reflexión y comunica-
ción universales, afirmamos que todas las personas pueden participar 
plenamente en la dinámica de las comunidades, sin verse limitadas 
por sus condiciones sociales, culturales, etc. Así, las comunidades de 
aprendizaje se autoorganizan para conseguir que todas las personas 
puedan acceder, desde su propia situación, al máximo de posibilida-
des culturales y educativas […]. (Elboj Saso et al., 2006, p. 75)

Las características de las comunidades de aprendizaje, según las de-
finiciones mencionadas, son: participación, centralidad del aprendizaje, 
expectativas positivas y progreso permanente. Bajo ese contexto, la figu-
ra 1 presenta las fases que deben seguirse para construir una comunidad  
de aprendizaje. 
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Figura 1

Etapas para la puesta en marcha de las comunidades de aprendizaje
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A través de las comunidades de aprendizaje, docentes, estudiantes y 
tutores participan en un proceso comunicativo, donde interactúan con el 
contexto y contribuyen a la formación de un entorno social e igualitario. 
Por lo tanto, es esencial emplear el portafolio digital en esas comunidades, 
pues allí se presentan diferentes desafíos y perspectivas que, al amalgamar-
se con las diversas experiencias y conocimientos, fortalecen dicho proceso.

Experiencias del portafolio docente

Existen diversas investigaciones que dan a conocer sus experiencias 
respecto a la implementación y funcionamiento del portafolio digital. Una 
de ellas es la realizada por Arbesú García (2021) en la Universidad Autó-
noma Metropolitana, donde presenta las conclusiones de su estudio en el 
ámbito de la educación superior, con un enfoque en el portafolio como una 
estrategia formativa para evaluar y mejorar la docencia.

En el estudio de Arbesú García (2021) se señala que los docentes lle-
varon a cabo tres fases de reflexión inspiradas en la propuesta de Donald 
Schön (1998): primero, durante la práctica; segundo, posterior a eventos 
específicos; y tercero, como resultado de los procesos previos. Según este 
enfoque, la reflexión les fue útil para implementar nuevas estrategias desti-
nadas a optimizar su desempeño. Algunos profesores adoptaron una pers-
pectiva diferente en la evaluación de los estudiantes al incorporar elemen-
tos formativos y cualitativos. Otros identificaron áreas de mejora a partir 
de sus errores, lo que resultó en un perfeccionamiento en la elaboración de 
guías docentes y la planificación de actividades. Además, algunos educado-
res aprendieron diversos métodos de enseñanza de sus colegas, y finalmen-
te, adquirieron habilidades sobre cómo utilizar eficazmente el portafolio. 

En conclusión, se evidencia que el portafolio digital emerge como una 
herramienta efectiva para facilitar en el alumnado su desarrollo y la toma 
de conciencia respecto a sus diversas habilidades y competencias. 
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Metodología

Para alcanzar el objetivo planteado, esta investigación adopta una 
metodología cualitativa, donde se emplean métodos de recolección de 
datos no estandarizados ni completamente predeterminados; con el pro-
pósito de obtener las perspectivas de los/as participantes (emociones, 
prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos). El en-
foque cualitativo es la “recolección y análisis de los datos para afinar las 
preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de 
interpretación” (Sampieri et al., p. 7).

En este contexto, la investigación se centra en un paradigma interpre-
tativo, ya que facilita la comprensión de la realidad formativa del alumna-
do y los/as tutores/as, pertenecientes a diversos establecimientos educa-
tivos ubicados en diferentes comunas de la Región Metropolitana de Chile.

Por otra parte, este estudio es de tipo descriptivo, pues las investiga-
ciones que se adscriben a dicho enfoque buscan:

[…] especificar las propiedades, las características y los perfiles de per-
sonas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenó-
meno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 
medir o recoger información de manera independiente o conjunta so-
bre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objeti-
vo no es indicar cómo se relacionan éstas. (Sampieri et al., 2014, p. 92)

La metodología de esta investigación se sustenta en el enfoque de es-
tudio de caso, el cual, según McMillan y Schumacher (2005), puede abarcar 
“un programa, un acontecimiento, una actividad o un conjunto de indivi-
duos definidos en tiempo y lugar. El investigador define el caso y su límite” 
(p. 45). Se considera pertinente dicha perspectiva, ya que los autores agre-
gan que esta posibilita profundizar en un fenómeno de manera única, lo 
que conduce a un entendimiento más detallado de aquello que se explora. 
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Además contribuye a obtener una comprensión más completa para abor-
dar el problema que previamente no fue resuelto.

La percepción del uso del portafolio digital en estudiantes y tutores/
as permite visualizar diversas concepciones. Es por ello que la población 
elegida son las/los tutores/as de prácticas de la UST, quienes desempe-
ñan sus labores en diferentes establecimientos educacionales de la institu-
ción. En lo que respecta al alumnado, se seleccionó a aquellos que cursan 
la asignatura PED I: Lenguaje en la carrera de Educación Diferencial, plan  
de segunda titulación.

Instrumento

Para conocer dichas percepciones, se implementó un cuestionario que 
aborda el acceso y uso del portafolio digital, a fin de identificar aspec-
tos facilitadores y obstaculizadores en la utilización de esta herramienta  
tecnológica. 

El instrumento incluye datos identificativos del participante, como 
el nombre (pero se considera al sujeto anónimo), género y experiencia en 
el rol de educador/a diferencial, en el marco del Programa de Integración 
Escolar (PIE) o Escuela Especial.

En la segunda parte del instrumento, se presenta un cuestionario 
compuesto por seis preguntas de respuesta abierta, destinadas a indagar 
directamente la percepción de los sujetos de estudio respecto al acceso  
y uso del portafolio digital. 

Cabe mencionar que un cuestionario comprende un conjunto de in-
terrogantes relacionadas con una o varias variables que se pretenden me-
dir, y su estructura debe ser coherente con la formulación del problema e 
hipótesis (Chasteauneuf, 2009; Brace, 2013; citado en Hernández Sampieri 
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et al., 2014). Además, este instrumento permite la elaboración de pregun-
tas abiertas, las cuales no restringen las opciones de respuesta y resul-
tan beneficiosas cuando se carece de suficiente información acerca de las  
posibles respuestas de los participantes (Hernández Sampieri et al., 2014).

Por lo tanto, en lo que respecta a este estudio, se buscó que los/
las personas encuestadas pudiesen redactar respuestas abiertas que lue-
go permitiesen a las investigadoras analizar e interpretar su realidad.  
En la tabla es posible visualizar las categorías exploradas en relación con  
el objetivo de estudio.

Análisis de datos

Al presentar la evaluación de los datos recabados, se detallan los pro-
cedimientos utilizados con ese fin. Con el propósito de abordar el objetivo 
general de “conocer las percepciones de las/os tutoras y del alumnado sobre 
el acceso y uso del portafolio digital, como un espacio ubicuo de colabora-
ción y retroalimentación, en el marco de la formación práctica de la carre-
ra de Educación Diferencial”, se realizó una primera fase de análisis de los 
datos cualitativos, a partir de las respuestas abiertas de los cuestionarios. 
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Sin embargo, antes de iniciar los análisis mencionados, se procedió 
a la construcción de matrices específicas que organizan y vinculan el ob-
jetivo, las categorías y las preguntas del cuestionario. A fin de estructurar 
la información de manera sistemática, esta matriz cualitativa se configura 
como una técnica visual en donde se registran las respuestas de las/os tu-
toras/es y estudiantes, agrupadas según las interrogantes planteadas. Esta 
distribución facilita la comprensión y formulación de hipótesis interpreta-
tivas, en cuyo proceso se destacan las similitudes y diferencias entre las 
respuestas de ambos participantes. Así mismo, se promueven las triangula-
ciones y búsquedas de información teórica que sustentan las conclusiones 
presentadas (Borda et al., 2017). 

Para simplificar la información, se realiza una reducción de datos, un 
proceso que facilita la condensación, selección y sistematización de los 
puntos clave y los aspectos más relevantes de las respuestas, para así re-
ducir el despliegue de datos que fundamentará el análisis, sin perder la in-
tegridad y el contexto de las contestaciones originales (Huberman y Miles, 
1994, citado en Borda et al., 2017). 

En este contexto, la etapa inicial de reducción y despliegue de in-
formación previa al análisis, conocida como codificación y categorización 
de los datos, comienza al simplificar los datos recopilados; los cuales se 
agrupan bajo diversos criterios de afinidad. Esta fase permite estable-
cer vínculos entre la información registrada y las nociones abordadas  
en el marco teórico.

Resultados

En términos generales, con respecto a las categorías de estudio: im-
plementación del portafolio digital, herramienta motivadora, mejoras en la 
implementación del portafolio, trabajo colaborativo y transferencia; los/as 
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tutores/as y el alumnado expresaron una valoración positiva. A pesar de las 
dificultades en la ejecución del portafolio, este se convierte en un espacio 
propicio para el intercambio de información y opiniones, la interacción e 
incluso la motivación en el proceso de aprendizaje. A continuación se pre-
sentan algunas citas de tutores/as y estudiantes dentro de cada categoría.

R exiones sobre las orientaciones para la implementación  
del portafolio

En cuanto a los/as tutores/as, mencionaron:

[…] sirvieron de guía para poder entrar en el sistema. Al principio es un 
poco complejo usar la plataforma digital, luego cuando ya tomas más prác-
tica resulta sencillo. Como facilitador, es que se genera trabajo colaborativo 
y puedes compartir las experiencias con los demás (T1).

[…] Creo que los lineamientos estaban claros y comprendidos por la 
estudiante en práctica; por tanto, logra implementar cada fase del proyecto 
y actividades que debía realizar. Facilitadores fue conocer el ‘software’; obs-
taculizadores, lo engorroso de hacerlo (T2).

[…] La implementación teórica de los profesionales UST permitieron 
que las estudiantes en práctica pudieran implementar de forma adecuada 
los contenidos exigidos en su práctica, por lo que la praxis fue satisfactoria. 
Los facilitadores de la plataforma es la rapidez para subir los documentos 
que son solicitados. Y obstaculizadores, que solo permite ingresar 5 usuarios 
(T3).

[…] Permitieron que la estudiante tuviera conocimiento de fechas im -
portantes, de dar una orden a la entrega de sus trabajos, tener una espe-
cie de cronograma visible de las actividades por realizar; lo que disminuye 
considerablemente el fallar con la entrega de algún tipo de documentación. 
Creo que el facilitador era que, al ser una pizarra, favorecía el intercambio de  
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opiniones; el obstaculizador fue las pocas interacciones entre los tres esta-
mentos, y está herramienta se podría haber aprovechado en mejor forma 
(T4).

Por otro lado, el grupo de estudiantes comentó que:

[…] Es un proceso complejo, ya que se quitó la estructura que se ve -
nía trabajando y esto ocasionó confusión al momento de querer reali-
zar lo solicitado. Es expedito para las entregas, pero a la vez es engorroso  
la forma de utilizar (E1).

[…] Permiten la implementación, debido a lo concreto y especí -
fico de cada orientación. Los facilitadores es que presenta una variada 
gama de usos al poder subir documentos, archivos digitales, videos, etc.; 
y el obstaculizador es que algunos ítems están en inglés, lo cual dificulta  
el uso de la plataforma (E2).

[…] Si bien los profesores explican cada paso de implementación, 
la herramienta como tal es un poco compleja al momento de compar-
tir con personas externas a la UST. Como facilitador, se destaca la ra-
pidez de intercambio de información, el poder retroalimentar al ins-
tante el material subido por la estudiante. Como obstáculo, considero  
el no conocer el manejo de la plataforma (E3).

[…] la información es clara y de bastante apoyo para su ejecución. 
Como facilitador podría destacar el tipo de presentación de los documentos 
en columnas, conforme a la temática dada; las observaciones pueden rea-
lizarse de manera ordenada y el ingreso de documentos es de fácil acceso. 
El único obstáculo que pude registrar, en realidad, no depende de la plata-
forma. El año pasado fue la primera vez que la utilizaba, por lo tanto había 
aspectos que desconocía; pero al ser amigable e intuitiva pude llevar a cabo 
sin problemas lo que debía realizar (E4).
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R exiones sobre el portafolio como herramienta motivadora

En esta categoría, los/as tutores/as comentaron:

El principal elemento es que permite tener comunidades educativas, 
favoreciendo la interacción entre docentes y estudiantes (T1). 

Motiva el momento que todas las personas ingresadas pueden dejar 
notas con retroalimentación (T2).

El sistema permite avanzar desde el celular y desde computador,  
y es más rápido y motiva el trabajo colaborativo (T3).

La posibilidad de tener de forma rápida y eficaz toda la información ne-
cesaria para evaluar; y los diferentes mecanismos, como el mensaje de voz, 
lo hacen motivador (T4).

En algunos aspectos, los/as estudiantes coincidieron, pero en otros no:

La respuesta oportuna e inmediata de los docentes (E1).

Uno de los elementos más importantes dentro del portafolio es la re-
troalimentación, ya que se puede hacer de manera escrita o por audio, lo 
cual permite una mayor interacción entre los docentes y alumnos. Por otra 
parte, quedan registrados los trabajos subidos a la plataforma y los puedes 
obtener en cualquier lugar (E2).

No me motiva, pero al conocer la herramienta se hace solo más ami-
gable (E3).

[…] permite que todos dejen comentarios y sugerencias, sin embargo 
no motiva, ya que es dificultoso hacerlo si el documento no está subido des-
de Onedrive (E4).
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R exiones sobre las mejoras en la implementación del portafolio

Los/as tutores/as brindaron los siguientes comentarios:

Modificar el idioma de los ítems en inglés (T1).

Que se puedan ingresar más personas de nuestra comunidad educativa 
(T2).

Que las interacciones sean más frecuentes (T3).

Me parece bien como está (T4).

En cambio, los/as estudiantes opinaron que:

El formato que se debe crear para UST, dificulta en ocasiones (E1).

Para mí está bien (E2).

Básicamente, poder hacer tantos ‘padlets’ como fuere necesario (E3).

El formato que indica la UST no es el mejor. Dentro de la misma ‘app’ 
hay más opciones (E4).

R exiones sobre el trabajo colaborativo en la implementación  
del portafolio

En esta categoría, los/as tutores/es calificaron el aspecto colaborativo 
de la siguiente manera:

Del 1 al 10, un 7 (T1).

Bueno, ya que es una plataforma donde todos pueden ser editores 
(T2).

En mi caso, fue más efectivo presencial al dejar espacios de diálogo 
profesional instaurado; pero no dejo de lado las posibilidades de la platafor-
ma, especialmente en el contacto con la tutora de la carrera (T3).
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Siendo el trabajo colaborativo una de las instancias más completas y 
necesarias para la formación de las estudiantes, considero una herramienta 
fundamental para la correcta corrección de los informes, y de esta manera 
poder tener una evaluación justa (T4).

Del mismo modo, los/as estudiantes coincidieron:

Bueno (E1).

Excelente (E2).

La valoración es positiva, ya que el trabajo colaborativo ha permitido 
poder retroalimentarnos constantemente dentro de las comunidades edu-
cativas (E3).

Me parece una buena herramienta de trabajo, interactuar es siempre 
positivo (E4).

R exiones sobre la transferencia en la implementación  
del portafolio

Por un lado, los/as tutores/as afirmaron que:

Se puede utilizar en los colegios como plataforma informativa de dife-
rentes actividades a realizar; subir cápsulas informativas, etc. (T1).

Se puede transferir a las prácticas, ya que se puede hacer un ‘padlet’ 
e incluir a los estudiantes, y realizar actividades o documentos relacionados 
con la práctica; como informes, información, documentación MINEDUC, 
entre otros (T2).

A todos los contextos, ya que son puntos de vista que concluyen en 
estrategias o nuevas direcciones de la labor docente (T3).
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Considero que puede ser perfectamente utilizado en el espacio escolar 
para generar foros en los cursos de todas las edades (T4).

Mientras que el estudiantado brindó las siguientes apreciaciones:

Como trabajo colaborativo para mantener contacto de situaciones 
presentes en lo laboral (E1).

Puede ser por sugerencias dentro del contexto escolar, o también en un 
área empresarial donde se necesite de un orden, y así evitar el papeleo (E2).

Podría también utilizarse en establecimientos educacionales para tra-
bajar con estudiantes que ya tengan el nivel de manejo en esta tecnología, o 
para establecer canales de comunicación con apoderados (E3).

Creo que el portafolio digital es una herramienta muy funcional en los 
estudiantes de enseñanza superior, en donde se ven involucrados varios pro-
fesionales (E4).

Conclusiones

Como se ha comprobado, el portafolio digital se ha consolidado a 
modo de instrumento pedagógico que facilita la organización del tiempo 
y las tareas, además de fomentar la colaboración entre comunidades de 
estudiantes y docentes. Los objetivos propuestos para su implementación 
han demostrado que la planificación sistemática, las sesiones de retroa-
limentación en comunidades de aprendizaje y las instancias de reflexión 
pedagógica contribuyen al desarrollo de capacidades analíticas en el alum-
nado, así como una mayor comprensión del rol a cumplir.

Para ilustrar los resultados de manera más clara, se destacan algunos 
hallazgos. En cuanto a los aspectos facilitadores para el uso del portafolio 
digital, los participantes lo describen como un recurso que agiliza la carga 
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de la información y su disponibilidad, promueve el trabajo colaborativo al 
permitir compartir experiencias y recibir retroalimentación sobre el proce-
so de aprendizaje, brinda accesibilidad desde diversos dispositivos electró-
nicos —ya sea un celular o computador—, y ofrece distintas alternativas 
de retroalimentación (audio, mensaje de voz, escritura e imágenes). Ade-
más, se destaca su versatilidad, pues es una herramienta transferible que 
favorece el ámbito laboral en los establecimientos educacionales. Mientras 
que, respecto a los factores obstaculizadores, los encuestados menciona-
ron, principalmente, el desconocimiento en el manejo de la plataforma  
y la presencia de algunas instrucciones en inglés.

Por consiguiente, las futuras líneas de investigación podrían centrarse 
en enriquecer el portafolio digital a través de la implementación del diseño 
universal para el aprendizaje (DUA), en cuyo proceso se puede recurrir a 
múltiples medios de comunicación que brinden opciones para la creación 
de textos, discursos, ilustraciones, entre otras (CAST, 2018). 
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Resumen

Pensar la educación en el siglo XXI implica una reflexión sobre las for-
mas de enseñar y aprender, basada en una pedagogía socio constructivista 
del aprendizaje. En este sentido, la pedagogía de Paulo Freire responde al 
necesario diálogo con nuevas concepciones y formas emancipadoras de 
aprender, en las que el alumno es el protagonista del aprendizaje. Es en 
este contexto que la cultura maker se asume como una estrategia pedagó-
gica que valora la inclusión, la interdisciplinariedad y la integración natural 
de las tecnologías digitales por la acción de estudiantes que construyen 
aprendizajes emancipadores en el aula. Este marco requiere un profesional 
con conocimientos científicos, pedagógicos, socioemocionales y técnicos. 
Por tanto, en este estudio, pretendemos comprender las concepciones de 
los estudiantes de formación inicial del profesorado sobre la cultura maker 
en la educación; con especial atención a la Cultura Digital y al currículo 
web. Se decidió seguir una metodología cuanti-cualitativa, en la que se 
utilizó la estadística descriptiva para los datos cuantitativos, y técnicas de 
análisis de contenido para los cualitativos. Este artículo forma parte de 
un proyecto de investigación más amplio en el que se aplicó un cuestio-
nario con respuestas abiertas y cerradas a 23 estudiantes, quienes desa-
rrollaban prácticas educativas supervisadas en dos másteres profesionales 
de una universidad pública portuguesa. Los resultados mostraron que los 
estudiantes de formación inicial del profesorado reconocen el concepto 
de cultura maker en el sentido de construir currículo web, bajo un pris-
ma interdisciplinar cuyo uso de las tecnologías digitales promete prácticas  
renovadas y emancipadoras.

Palabras clave:  
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Introducción

Con la pandemia del COVID-19, presenciamos la posibilidad de in-
terrupción del modelo de educación formal en diferentes niveles y mo-
dalidades de enseñanza, con lo cual se puso a prueba la alfabetización di-
gital e informacional de los profesores (Ramos y Faria, 2012), y sentimos  
la necesidad de reflexionar sobre los cambios en la práctica educativa. 

La Tecnología Digital de la Información y Comunicación (DTIC) ya no 
es sólo un apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino también 
un factor estructurante a través de lenguajes y medios digitales; lo que re-
quiere cambios en el currículo de la era digital, la ubicuidad del aprendizaje 
y el espacio del aula más abierto al mundo global, para así crear el currículo 
Web (Bianconcini de Almeida y de Godoi e Silva, 2014).

Con respecto al término “currículo web”, un currículo que se desa-
rrolla en la Red Mundial de Computadoras (RMI) a través de recursos TIC. 
Dicho concepto implica una comunicación global, es estructuralmente in-
formal y pretende construir redes para el fortalecimiento local y global, a 
fin de compartir conocimientos, investigaciones, innovaciones y transfor-
maciones en contextos académicos. Además, favorece el establecimiento 
de asociaciones interculturales y la cooperación entre universidades y es-
cuelas superiores, de manera que se asigna protagonismo a los estudiantes. 

En este contexto, el currículo web fomenta la identificación y reso-
lución de problemas, al igual que la producción de nuevos conocimientos 
en una perspectiva interdisciplinar al servicio de la sostenibilidad social 
y planetaria; de modo que se logra una buena estrategia que promueve  
la conexión, comunicación y colaboración global (Graça et al., 2022). 

Existe, por tanto, la necesidad de repensar cómo desarrollar un cu-
rrículo a la luz de las nuevas tendencias educativas y de las demandas 
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globales contemporáneas; es decir, una educación más personalizada, 
tecnológica e híbrida que implique el uso de metodologías activas, a fin  
de asegurar el protagonismo del alumno. 

En este contexto, la cultura maker es una posibilidad educativa que 
responde a esta recomendación, ya que apunta a una práctica “práctica”, 
donde los makers aprenden haciendo en entornos sociales y abiertos al 
usar todo tipo de tecnologías digitales y analógicas, en un proyecto indivi-
dual o colaborativo. En este sentido, crean productos y servicios mediante 
la programación y el diseño en ordenadores, y, cada vez más, a través de la 
producción en máquinas de fabricación personal (Pereira Gonzaga, 2022). 
La idea de aprender haciendo se basa en el trabajo colaborativo, articulado 
con modelos educativos como STEAM (Science, Technology, Engineering, 
Arts, Mathematics), y justifica la creación de espacios maker, valorando el 
desarrollo del pensamiento y la promoción de una cultura de aprendizaje 
abierta (Munar et al., 2022).

Así, a partir de esas premisas nace el Proyecto EDUMAKER  “Cultu-
ra maker en la formación inicial del profesorado: una contribución al de-
sarrollo profesional”, inicialmente con estudiantes de la maestría para la 
formación inicial del profesorado del Instituto Politécnico de Oporto; sin 
embargo, se busca luego ampliar la propuesta a alumnos de formación 
inicial docente de otros países de Europa, África y América del Sur. 

Al considerar el potencial de la cultura maker, que se basa en una 
metodología de aprendizaje activo que alía las TIC con el protagonismo del 
alumno, en una relación dialógica y humanizada para la resolución de pro-
blemas sociales, locales y globales (Freire, 1987); se entiende que la escuela 
puede promover un perfil estudiantil que busque desarrollar competencias, 
actitudes y valores fundamentados en propuestas inter y transdisciplina-
res de actividades de libertad y significación de las prácticas educativas  



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

157

(Papert, 2008); lo anterior bajo una perspectiva sustentable que tenga 
como medio la praxis, reflexión y acción de los hombres sobre el mundo 
para transformarlo (Freire, 1987).

Así, nuestro punto de partida fue identificar la visión que los estu-
diantes de formación inicial del profesorado tenían sobre el concepto de 
cultura maker, para poder formar en el sentido de enriquecer las represen-
taciones teóricas movilizadas en el saber hacer necesario para aprender,  
en un aprender a aprender.

Revisión de la literatura

La cultura maker es una extensión de la filosofía de la vida “Do It Your-
self”. Como movimiento, la cultura maker presenta la idea de que cual-
quiera puede construir, reparar o crear sus propios objetos; incluso puede 
asociarse el concepto con la metodología “learning by doing” o “aprender 
haciendo” de los años 70. 

Soster (2018) define la cultura maker como un: proceso para guiar, 
instruir o conducir al alumno a continuar su propia educación (o a trans-
formarla, si lo desea), con conciencia de su metacognición y visión crítica 
de su situación actual. Este movimiento tiene lugar en una plataforma que 
estimula la expresión creativa en la construcción y puesta en común de 
artefactos y producciones intelectuales, de manera que se promueve el 
desarrollo de la autonomía, la identidad maker, los conocimientos y las 
habilidades potentes en herramientas, tecnologías, prácticas y procesos 
del contexto maker; al igual que otras áreas de conocimiento, de forma 
integrada.

Con la revolución tecnológica digital, resurge como espacio para crear 
y compartir proyectos guiados por la tecnología. Su filosofía y práctica 
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pueden originar una transformación en la forma de producción en el mun-
do, una más personalizada, menos masiva y consumista; en la cual el con-
sumidor comience a dictar las reglas hasta lograr una reevaluación de los 
valores presentes en la producción industrial contemporánea, guiada por el 
cooperativismo y el compartir ideas, así como la relación del hombre con 
aquello creado; de modo que haga realidad sus ideas con el desarrollo de 
sus propias tecnologías y herramientas (Pereira Gonzaga, 2022). Y las or-
ganizaciones, a su vez, al tener que ser más flexibles, modifican las culturas 
organizativas para hacer frente a estos cambios.

En el ámbito educativo, la cultura maker tiene sus bases en el cons-
truccionismo, teoría inspirada en el constructivismo de Piaget, que tam-
bién dialoga con los conceptos de Dewey, Froebel, Montessori, Paulo 
Freire, Vygotsky, entre otros educadores, cuyo creador fue el sudafricano  
Seymour Papert. 

En el caso de Papert (2008), este interpreta dicha teoría como “una 
reconstrucción personal del constructivismo” (p. 137), cuyo enfoque consi-
dera que el uso del ordenador permite al alumno construir su conocimiento 
a partir de retos y exploraciones, lo que implica el diálogo entre diferentes 
saberes; de modo que se crea activamente y se pone manos a la obra. Por 
lo tanto, se estimula al estudiante a emplear conocimientos construidos 
en diferentes áreas del saber escolar en sus proyectos, de manera que se 
establece un diálogo entre ellos en un proceso denominado interdisciplinar 
(Fazenda, 1991, 2013; Japiassu, 1976; Pombo, 2005; Torres Santomé, 1998; 
Freire, 1987); a fin de contribuir a la comprensión de la realidad compleja  
y para ofrecer algo concreto y significativo a la realidad del educando. 

Dicho proceso puede darse más allá de los muros institucionales y del 
país, a través de las redes, en un movimiento intercultural que dialoga con 
los currículos web. De esa manera, la interdisciplinariedad se entiende como 
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una colaboración o intercambio entre profesionales de diferentes discipli-
nas, de modo que tales disciplinas mantendrían una relación de reciprocidad, 
mutualidad o, mejor dicho, un régimen de copropiedad, de interacción que 
permitirá el diálogo entre las partes interesadas (Fazenda, 2013).

Por otro lado, la interculturalidad es un término polisémico que, a 
pesar de ello, según Fleuri (2005), respeta las diferencias culturales y las in-
tegra en una unidad que no las anula, sino que activa el potencial creativo 
y vital de la conexión entre los diferentes agentes, al igual que entre sus 
respectivos contextos; de tal forma que busca la alteridad. 

Ahora bien, respecto a los movimientos curriculares web y las co-
construcciones de currículos web colectivos, estos surgen de los intereses 
y aportes de los educandos y docentes, mediados por los contenidos, pre-
sentes en las herramientas y recursos de las TIC (Bianconcini de Almeida 
y Valente, 2012); al igual que en los múltiples lenguajes y alfabetizaciones 
que surgen de dicha práctica (Monte Mór, 2019). 

De igual manera, otros seguidores de Papert aportaron a la práctica 
de la Culture maker mediante varias contribuciones, entre ellos, Martínez y 
Stage (2013) con su obra Invent to Learn: Making, Tinkering, and Enginee-
ring in the Classroom, que resalta la importancia del uso de la tecnología 
para: Fabricación, Parcheo, Reparación, Invención, Personalización – cosas 
que necesitamos y traemos ingeniería, diseño, y ciencias de la computa-
ción para las masas.; mientras que Mitchel Resnick, líder del grupo Creative 
Learning (Resnick, 2020), formado por educadores y diseñadores, explo-
ra y comparte experiencias mediante el uso de la práctica pedagógica de 
la Espiral del Aprendizaje Creativo y el equipo desarrollador de Scratch,  
un nuevo lenguaje de programación informática.

Asimismo, Aleixo (2022) afirmará, en relación a las contribuciones de 
la cultura maker al proceso de enseñanza y aprendizaje, que son: 1) el pro-
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ceso de prototipado, en el que el alumno conoce cómo hacer algo a partir 
de su interés y motivación (design thinking); 2) el proceso de fabricación, 
a través del cual el que el alumno aprende a partir del funcionamiento de 
máquinas, en la construcción de un objeto; 3) la búsqueda del conocimien-
to, a partir de la investigación en diversas fuentes de información, como 
Internet, libros, talleres, tutorías, intercambio de experiencias con profesio-
nales, compañeros, entre otros; 4) el proceso de resolución de problemas al 
crear un artefacto, en la medida que discurre en soluciones con su grupo o 
compañeros; y por último, 5) la personalización del aprendizaje, teniendo 
en cuenta los aspectos de tiempo, las formas utilizadas en la resolución  
de problemas y el nivel de complejidad en la creación de un objeto.

En el caso de la organización escolar, la práctica de la cultura maker 
permite un entorno de aprendizaje colaborativo, con el enfoque “hazlo tú 
mismo”, a la vez que se favorece la interacción, el liderazgo de profesores y 
alumnos, el diálogo entre conocimientos de diferentes materias escolares 
y sus aplicaciones, y el uso de metodologías activas; a fin de asociar ense-
ñanza con innovación, además de desarrollar competencias y habilidades 
generales, como el trabajo en equipo, el liderazgo, la creatividad, la capaci-
dad de resolución de problemas, el pensamiento crítico, la proactividad, el 
desarrollo de proyectos, la evaluación y las condiciones técnicas para tratar 
con la tecnología. 

Sin embargo, es importante destacar que la cultura maker no está 
estrictamente vinculada a las TIC, sino también con la creación de solu-
ciones, tecnológicas o no, a situaciones problemáticas. A pesar de ello, no 
podemos negar que las nuevas tecnologías y sus avances (impresoras 3D, 
máquinas de corte láser, kits de robótica, programación, smartphones; o 
proyectos como Scratch, Tinkercad y Arduino) potencian la cultura maker 
al favorecer la comprensión y resolución de problemas reales. Los creativos 
descubren cómo funcionan las cosas, quieren tener acceso a las herramien-
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tas y controlarlas; las utilizan para sus propios fines (Dougherty, citado  
en TED, 2011).

La cultura maker propicia el aprendizaje creativo en la medida que 
crea entornos de aprendizaje centrados en 4 P: 1) proyectos (actividades 
con problematización), 2) pensamiento lúdico (exploración libre, pensar 
jugando con placer), 3) pasión (significado personal, aprendizaje significa-
tivo), y 4) compañeros (colaboración y respeto, mientras que se construye 
un trabajo en equipo cuyo resultado suele ser mucho mejor al intercambiar 
ideas con otros, en vez de hacerlo individualmente). 

A su vez esos entornos educativos requieren de cuatro niveles de 
aprendizaje: 1) sentir (la realidad, sus necesidades y deseos), 2) imaginar 
(proyectar posibles soluciones y logros), 3) hacer (implementar el pro-
yecto), y 4) compartir (intercambiar ideas desde la idealización hasta sus  
resultados). 

Cuando la creatividad impregna el proceso de aprendizaje con la 
oportunidad de trabajar en la construcción de proyectos, a través de una 
fuerte conexión con los intereses y pasiones personales, en colaboración 
con otras personas o compañeros, y de una manera divertida y libre, con 
acceso a explorar materiales y espacios donde se puede pensar de una 
manera lúdica (jugando) (Resnick, 2020).

En ese sentido, para Resnick (2020), el proceso de enseñanza-apren-
dizaje se produce en espiral y no tiene por qué seguir una secuencia lógi-
ca, sino que puede avanzar o retroceder a medida que desarrollamos los 
proyectos maker, a través de las diferentes fases de los proyectos maker: 
imaginar, crear, jugar, compartir, reflexionar e imaginar. De esta manera, en 
el transcurso de dicha espiral del aprendizaje creativo, los niños interactúan 
con otros niños, compartiendo objetos construidos o remodelados, a la vez 
que son desafiados a reflexionar sobre posibles problemas (Soster, 2018). 
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Como propuesta emancipadora en la formación de ciudadanos, la cul-
tura maker tiene un alto poder de impacto en la realidad, pues influye en 
las relaciones, los valores, los comportamientos, las relaciones de trabajo 
y la economía; de manera que crea ciudadanos más autónomos, creativos, 
proactivos, capaces de saber cómo enfrentar los desafíos con seguridad y 
agilidad, capaces de resolver problemas y actuar colaborativamente, tra-
bajando en equipo, al servicio de la realidad local y global (Freire, 1998).

Este marco requiere, a su vez, un profesional con conocimientos cien-
tíficos, pedagógicos y técnicos, así como socioemocionales, que respondan 
a las exigencias de este siglo. Es necesario, por tanto, implementar prác-
ticas educativas en las que el currículo se conecte con el mundo a través 
de las tecnologías digitales, proponiendo una renovación de las prácti-
cas educativas (Pereira Gonzaga, 2022; Graça et al., 2021; Raposo-Rivas  
et al., 2020). 

Lo anterior exige, entonces, que el profesor se convierta en un inves-
tigador de la realidad educativa, de manera que asuma una responsabili-
dad única en la formación de las nuevas generaciones; y aquello, a su vez, 
requiere que existan políticas y proyectos curriculares que fomenten el 
desarrollo de las competencias mencionadas. Por ello, consideramos ne-
cesario desarrollar un proyecto de esta naturaleza con los estudiantes de 
formación inicial del profesorado, con vistas a una renovación de las prác-
ticas educativas, que deben readaptarse a los retos impuestos en este siglo.

Metodología

El hecho de que los estudiantes de formación inicial del profesora-
do comprendan sus concepciones sobre el concepto de cultura maker, 
les permite a ellos (re)pensar y reflexionar sobre sus conocimientos, a fin  
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de (re)construir ideas que influyan en su propia práctica pedagógica, por 
lo que el presente estudio tuvo efectos prácticos en la formación inicial  
del profesorado.

Se optó por una metodología cuanti-cualitativa, para lo cual se aplicó 
una encuesta por cuestionario online (Ghiglione y Matalon, 2001), con 
preguntas abiertas y cerradas, a 23 futuros profesores que asistían a Prác-
ticas Educativas Supervisadas, integradas en dos másteres profesionales 
de la Facultad de Educación de la Politécnica de Oporto (Portugal). Los 
participantes eran en su mayoría mujeres y cursaban el 2.º año de dichos 
posgrados. 

Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizaron estadísticas 
descriptivas para describir y resumir un conjunto de datos. Los datos cua-
litativos se analizaron mediante técnicas de análisis de contenido, desde 
la perspectiva de Bardin (1977), cuyas categorías de análisis se crean a 
medida que se analizan los datos, y cada categoría sólo se define al final 
de la operación.

Resultados

Los resultados se centraron en tres dimensiones: 1) Concepciones de 
los estudiantes de formación inicial del profesorado sobre el concepto de 
cultura maker, 2) Concepciones de los estudiantes de formación inicial del 
profesorado cuanto al concepto de interdisciplinariedad, 3) Concepciones 
de los estudiantes de formación inicial del profesorado sobre los efectos de 
la integración de las tecnologías digitales en la enseñanza y el aprendizaje, 
y 4) Concepciones de los estudiantes de formación inicial del profesorado 
sobre el concepto de currículo web. A continuación se profundiza en cada 
de las anteriores.
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1) Concepciones de los estudiantes de formación inicial del profesorado 
sobre el concepto de cultura ‘maker’

El objetivo era entender qué ideas tenían los estudiantes de forma-
ción inicial del profesorado sobre el concepto de cultura maker, para lo cual 
se categorizaron sus respuestas (tabla 1 y figura 1).
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Se puede observar que 15 alumnos, de un total de 24, consideran la 
cultura maker como prácticas educativas basadas en paradigmas construc-
tivistas, en referencia a que contemplan este movimiento como una opor-
tunidad para que el alumno protagonice el desarrollo o construcción de su 
aprendizaje, a través del “aprender haciendo”; lo cual se evidencia en algu-
nas de sus respuestas: “Una metodología creativa y proactiva que encarna 
verbos como experimentar, crear, pensar, hacer” (comunicación personal, 22 
de octubre de 2021); “la creación de objetos y recursos tecnológicos pro-
pios” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021); “el alumno aprende 
con la práctica” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021).

Por otro lado, se observan 6 alumnos que conciben la cultura maker 
como una estrategia de aprendizaje que potencia el desarrollo de compe-
tencias esenciales en este siglo, entre ellas, la creatividad y el pensamien-
to crítico y creativo; tal como lo menciona el alumno: “Una metodología 
creativa y proactiva que da cuerpo a verbos como experimentar, crear, pen-
sar, hacer” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021). 

Por último, se evidencia dos estudiantes que entienden la cultura 
maker como el uso de la tecnología a modo de recurso didáctico. Uno de 
ellos mencionó: “Creo que es una cultura que se basa en la idea de cons-
trucción creativa, lo que significa que las personas son capaces de hacer 
realidad sus ideas, proyectos, etc., a través de la tecnología, entre otros”  
(comunicación personal, 22 de octubre de 2021).

2) Concepciones de los estudiantes de formación inicial del profesorado 
sobre el concepto de “interdisciplinariedad”

Se buscó conocer las concepciones de los estudiantes de formación 
inicial de profesores sobre el concepto de “interdisciplinariedad”, cuyas res-
puestas han sido categorizadas en cinco categorías (tabla 2 y figura 2).
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Se observa que tres alumnos no respondieron a la pregunta. Además, 
se encontró que las concepciones de interdisciplinariedad , aunque es un 
término polisémico, de la mayoría de los estudiantes, en el marco concep-
tual, fueron muy similares a las definiciones de teóricos del área, como 
Bianconcini de Almeida y de Godoi e Silva (2014), o Bianconcini de Almei-
da y Valente (2012). 

Observamos presentes en las concepciones de los alumnos, caracte-
rísticas como: “articulación de saberes” (comunicación personal, 22 de oc-
tubre de 2021), “conjunto de disciplinas interconectadas” (comunicación 
personal, 22 de octubre de 2021), “áreas de conocimiento y saberes inter-
conectados e interactuantes” (comunicación personal, 22 de octubre de 
2021). Lo anterior demuestra que entienden el cruce disciplinar en cuanto 
a la realización de la actividad y la centran en una articulación de saberes, 
en contenidos enlazados con las distintas áreas curriculares dentro de un 
proceso dinámico, profundo e interactivo. 

Los futuros docentes participantes de la encuesta también compartie-
ron aportes de prácticas interdisciplinarias para la construcción del cono-
cimiento en el proceso de aprendizaje, como: “Dar sentido al aprendizaje” 
(comunicación personal, 22 de octubre de 2021) ; “activación de diversos 
saberes” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021); “articulación y 
reciprocidad” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021). Además, 
indicaron ciertas competencias y habilidades necesarias para dichas prácti-
cas interdisciplinarias: “Capacidad de conectar y relacionar diferentes con-
ceptos, utilizando diferentes recursos” (comunicación personal, 22 de oc-
tubre de 2021) ; “conocimiento, creatividad, colaboración, comunicación, 
emoción, compromiso” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021).  
Estás últimas posturas están en consonancia con Fazenda (2013). 
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3) Concepciones de los estudiantes de formación inicial del profesorado 
sobre los efectos de la integración de las tecnologías digitales en la 
enseñanza y el aprendizaje

También se buscó analizar la opinión de los educandos sobre las po-
sibles consecuencias de integrar las tecnologías digitales a la enseñanza 
y el aprendizaje de los alumnos. Sus respuestas se encuentran en la tabla  
3 y la figura 3.
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De hecho, 14 de los 24 estudiantes encuestados revelaron estar cons-
cientes de que la integración de las tecnologías al proceso formativo mo-
tiva a los alumnos a construir su propio aprendizaje cuando se utiliza con 
un propósito pedagógico subyacente. Cabe señalar que, en el ámbito de la 
cultura maker, se espera que el educando sepa seleccionar la tecnología, 
analógica o digital, que mejor sirva para resolver un problema. Según dos 
encuestados: “Las tecnologías están conectadas con la vida cotidiana de 
los niños, por lo que trabajar en ellas aportará más motivación y, en con-
secuencia, mejores resultados” (comunicación personal, 22 de octubre de 
2021) ; “motiva a los estudiantes y facilita la construcción del conocimien-
to” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021). 

A su vez, dicha motivación a la que hacen referencia los encuestados 
en sus respuestas va de la mano de la curiosidad y el compromiso en la 
realización de las tareas pedagógicas, tal y como menciona  (comunicación 
personal, 22 de octubre de 2021); “En mi opinión, la introducción de las 
tecnologías digitales en el proceso de enseñanza y aprendizaje permite que 
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los alumnos tengan más curiosidad y compromiso en la realización de las 
tareas, porque cuando llevas algo nuevo al aula, los alumnos se sienten más 
cautivados” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021).

Por otro lado, la categoría “Inherentes a su entorno y como elemento 
motivador”, con siete respuestas, refuerza el hecho de que las tecnologías 
integran la propia realidad circundante de los alumnos que las utilizan en 
diferentes momentos de su vida cotidiana, por lo que forman parte de 
sus vidas. Ejemplo de ello es lo mencionado por los estudiantes: “Preparar 
para el presente y para el futuro, así como motivar a los alumnos para el 
aprendizaje, ya que las tecnologías están cada vez más cerca de la realidad 
de los alumnos” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021); “sirve 
de gran punto de enfoque y motivación, ya que las tecnologías son cada 
vez más una realidad en sus vidas” (comunicación personal, 22 de octubre  
de 2021).

Al analizar las respuestas, sobresale el rol del docente como un ele-
mento esencial para el éxito educativo, ya que es quien diseña las estra-
tegias educativas y selecciona los recursos. Sin embargo, a pesar de lo 
anterior, los encuestados advierten también que las tecnologías, como 
instrumentos didácticos, pueden tener efectos positivos o negativos en 
función de si están o no alineadas con los objetivos, las estrategias y la eva-
luación pedagógica; es decir, cuando se emplean n de forma inadecuada, 
pueden distraer, lo que se refleja en la categoría “Naturaleza motivadora 
y distractora del uso de las tecnologías” (comunicación personal, 22 de 
octubre de 2021) mencionó: “Si no se utilizan en exceso, pueden hacer que 
el alumno esté más motivado en clase. Si se utilizan en exceso, pueden 
llegar a distraer o aburrir” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021).



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

171

4) Concepciones de los estudiantes de formación inicial del profesorado 
sobre el concepto de currículo web

Por último, se interrogó a los alumnos para analizar sus concepciones 
sobre el término “currículo web”. Las respuestas se clasificaron a continua-
ción (tabla 4 y figura 4). 
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En esta pregunta concreta, dos estudiantes afirman que no saben de-
finir el concepto de currículo web, pues mencionaron que no estaban fami-
liarizados con este o que lo desconocían. Sin embargo, nueve de los alum-
nos se refirieron al currículo web como un recurso que integra las TIC, en 
una simbiosis que lo enriquece: “Creo que es un currículo que se desarrolla 
a través de las tecnologías digitales de la información y la comunicación” 
(comunicación personal, 22 de octubre de 2021); “desarrollo del currículo 
escolar a través de las tecnologías digitales” (comunicación personal, 22 de 
octubre de 2021) . 

Además, tres estudiantes consideraron el currículo web, por un lado, 
como un recurso disponible en Internet: “Currículo disponible en Internet” 
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(comunicación personal, 22 de octubre de 2021) , “un currículo presente en 
línea” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021) ; y, también a modo 
de red para compartir materiales y tareas en línea, con libre acceso en cual-
quier momento: “El profesor forma una red con los materiales que quiere 
que utilicen los alumnos y luego puede crear una red y compartir con 
otras clases, por ejemplo” (comunicación personal, 22 de octubre de 2021) 
; “entiendo que es la recopilación de las tareas en línea”  (comunicación 
personal, 22 de octubre de 2021). Con base en esas opiniones, parece que 
el currículo web puede ser una herramienta tradicional virtual, o construida 
de forma compartida (red), y que ya proporciona recursos didácticos.

Por último, dos encuestados señalaron: “Es el conjunto de competen-
cias digitales que queremos que adquieran los alumnos” (comunicación 
personal, 22 de octubre de 2021) ; y, también, con la educación híbrida 
“Concepto vinculado a la educación híbrida” (comunicación personal, 22 
de octubre de 2021). En otras palabras, estos dos estudiantes identifican 
una relación entre el currículo web y el desarrollo de competencias digita-
les, al igual que con la educación híbrida; no profundizan en el porqué de 
esos vínculos, pero sería interesante analizarlo. A pesar de ello, se conclu-
ye que pocos estudiantes están familiarizados con esta categoría, tanto  
de forma conceptual como práctica.

Conclusiones

Este estudio es de actualidad, ya que, en una época en transición, la 
sostenibilidad ocupa un lugar central, así como la democratización del co-
nocimiento y el desarrollo de competencias, actitudes y valores. Entender 
el concepto de cultura maker es fundamental, dado que en la resolución 
de problemas cotidianos los ciudadanos movilizan los recursos disponibles  
y sus habilidades personales y sociales. 
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A partir de este estudio-diagnóstico sobre el concepto de cultura 
maker, es posible diseñar estrategias que favorezcan el desarrollo teórico y 
la intervención en la praxis educativa. Se encontró que el concepto es po-
lisémico e involucra tres tópicos: 1) la interdisciplinariedad como metodo-
logía que promueve la integración de saberes, que facilita el diálogo entre 
los contenidos de las diferentes áreas curriculares en un proceso dinámico, 
interactivo y profundizado; 2) los recursos tecnológicos como herramien-
tas didácticas que apoyan el saber hacer en entornos digitales y analógicos, 
y 3) el currículo web es una nueva forma de hacer currículo, compartiendo 
recursos digitales integradores en red. 

Creemos que el éxito de las prácticas basadas en la cultura maker 
necesita fundamentarse en bases conceptuales consistentes, para poder 
explorar toda su potencialidad y alcanzar resultados exitosos.

 Este trabajo está financiado con fondos nacionales a través de la 
Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT), I. P., en el marco del pro-
yecto UIDB/05198/2020 (Centro de Investigación e Innovación Educativa, 
inED). Pueden revisarse más detalles en el siguiente enlace: https://doi.
org/10.54499/UIDB/05198/2020.
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Resumen

Un entorno personal de aprendizaje (PLE, por sus siglas en inglés) es 
una estrategia tecno-pedagógica que facilita la creación de un espacio de 
trabajo flexible y abierto, donde los recursos didácticos y técnicos conver-
gen para promover el aprendizaje individual, autónomo y en comunidad, 
facilitando la integración de los recursos tecnológicos en el aprendizaje. 
Para poder utilizar el PLE como estrategia pedagógica, el docente debe 
contar con competencias digitales; por tal razón, en el presente trabajo, se 
propone una innovación pedagógica para apoyar a los docentes en el desa-
rrollo de estas competencias. Este estudio tiene como objetivo determinar 
el impacto de una innovación pedagógica basada en el PLE para desarrollar 
las competencias digitales de docentes en entrenamiento y su percepción 
sobre el uso de la tecnología en el aprendizaje. La innovación pedagógica 
se fundamenta en la teoría sociocultural del aprendizaje y la teoría co-
nectivista. La muestra está conformada por 72 docentes registrados en 
un programa de posgrado en Educación con mención en Innovaciones Pe-
dagógicas. Para realizar la investigación se utiliza una metodología mixta. 
Antes y después de la intervención, se aplica un test para determinar las 
competencias digitales de los docentes y establecer las diferencias entre 
los dos resultados. Los PLE de los participantes también están evaluados 
mediante el uso de una rúbrica analítica para determinar las competencias 
desarrolladas. Los resultados confirman que la innovación pedagógica ba-
sada en el uso del PLE facilita el desarrollo de las competencias digitales de 
los docentes y genera en ellos percepciones positivas sobre la integración 
de las tecnologías en el aprendizaje. 

Palabras clave: -
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Introducción

A pesar de que múltiples investigaciones han demostrado los benefi-
cios que genera la integración de la tecnología en el aprendizaje, tanto en 
el ámbito formal como informal, en los contextos educativos aún su uso 
es limitado. Se ha identificado como una barrera que restringe el uso de 
la tecnología en el aula, la falta de competencias digitales de los docentes 
y su limitado conocimiento sobre la integración de la tecnología en las 
actividades didácticas. 

Generalmente, los programas de capacitación docente se limitan a 
enseñar el uso de herramientas, ignorando el componente pedagógico que 
debe sustentar su uso. En cambio, una forma integrada de aprender so-
bre el empleo y aplicación de los recursos tecnológicos en el aprendizaje 
es trabajando en entornos personales de aprendizaje (PLE), cuyo enfoque 
constructivista, centrado en el aprendiz, permite la aplicación de estrate-
gias pedagógicas personalizadas.

En efecto, el PLE como espacio de aprendizaje ha sido objeto de múl-
tiples investigaciones sobre experiencias didácticas, con estudiantes de di-
versos niveles educativos que han confirmado sus ventajas frente a estra-
tegias pedagógicas tradicionales (Scherer Bassani y Ferrari Barbosa, 2018); 
no así en relación al desarrollo profesional docente, donde la aplicación 
de esta estrategia pedagógica ha sido muy limitada y poco documentada 
(Castañeda et al., 2019). 

En consecuencia, considerando el rol importante que tienen los do-
centes para lograr una integración exitosa de la tecnología en el apren-
dizaje, tanto en el aula como fuera de esta, se propone una innovación 
pedagógica basada en el uso del PLE para el desarrollo de las competencias 
digitales de los docentes.
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Revisión de la literatura 

Entornos personales de aprendizaje (PLE)

Desde diversas perspectivas, se han realizado investigaciones relacio-
nadas con la aplicación del PLE en distintos niveles educativos, con la fina-
lidad de determinar su impacto en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En estos estudios se ha identificado, por un lado, un enfoque tecnológico 
que enfatiza el concepto de espacio virtual, donde convergen diversos re-
cursos digitales para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Por otro lado, 
se presenta un enfoque pedagógico, el cual se define como un concepto 
o modelo didáctico basado en teorías constructivistas y conectivistas, que 
pueden utilizar recursos digitales como un apoyo a las actividades pedagó-
gicas que debe desarrollar el estudiante (Ordaz-Guzmán y González-Mar-
tínez, 2020; Tomé-Fernández et al., 2020). 

Algunos investigadores combinan ambas perspectivas y señalan que 
un PLE es una estrategia tecno-pedagógica, la cual facilita la creación de un 
espacio de trabajo abierto y flexible, social y personal, además de que inte-
gra recursos didácticos y tecnológicos para facilitar el aprendizaje personal, 
autónomo y en comunidad (Prendes Espinosa et al., 2019; Torres Kompen 
et al., 2019; García-Martínez et al., 2020; Castañeda et al., 2022). 

Asimismo, el uso del PLE, según varios estudios, facilita el aprendizaje 
autorregulado, autónomo, formal, no formal e informal (Castañeda et al., 
2022; Serhan y Yahaya, 2022). Existen evidencias basadas en investigacio-
nes experimentales que resaltan el PLE como una estrategia pedagógica 
que permite la personalización del aprendizaje, el desarrollo de habilida-
des meta cognitivas, la creatividad, el mejor desempeño académico en los 
estudiantes, entre otros (Torres Kompen et al., 2019; Dabbagh y Casta-
ñeda, 2020; García-Martínez et al., 2020; Guzmán-Martínez et al., 2020; 
Ramírez-Mera y Tur, 2023). 
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Igualmente, el PLE, por definición, es un espacio personal de traba-
jo flexible y abierto, diseñado y construido por el estudiante, según sus 
necesidades y preferencias, donde convergen recursos pedagógicos y tec-
nológicos (Font Ribas et al., 2021; Ordaz-Guzmán y González-Martínez, 
2020) y cuya finalidad es facilitar y potenciar el aprendizaje permanente, 
colaborativo y en comunidad (Korhonen et al., 2019; Tomé-Fernández et 
al., 2020; Castañeda et al., 2023). 

Por ello, para cumplir con sus objetivos pedagógicos, el PLE debe con-
tar con los siguientes recursos: a) Herramientas para comunicar y compar-
tir; b) Herramientas para crear contenidos y reflexionar, y c) Herramien-
tas y servicios web (Torres-Gordillo y Herrera-Vázquez, 2016; Goria et al., 
2019; García-Martínez et al., 2020). 

Al mismo tiempo, con base en los recursos para comunicarse y com-
partir, los estudiantes pueden generar sus redes personales de aprendizaje 
(PLN, por sus siglas en inglés), donde sus miembros tienen la oportunidad 
de interactuar, comunicarse y generar contenidos y nuevos conocimientos; 
ya sea con sus pares, docentes o su comunidad en general (Tomé-Fernán-
dez et al., 2020). 

Dicha característica social del PLE, en la cual se enfatiza que el apren-
dizaje se logra a partir de la interacción con múltiples recursos y en diver-
sos contextos, confirma el potencial que tiene esta herramienta; no solo 
para apoyar el aprendizaje permanente, sino también para facilitar el desa-
rrollo profesional de sus usuarios (Goria et al., 2019; Korhonen et al., 2019; 
Dabbagh y Castañeda, 2020; Tomé-Fernández et al., 2020). Sin embargo, 
pese a los beneficios antes indicados, la competencia de comunicar y com-
partir es la que menos se desarrolla en los estudiantes cuando trabajan en 
el PLE (Jiménez, 2020).
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Además, se ha confirmado que, en todos los niveles educativos y en 
todos los contextos, el PLE puede facilitar el aprendizaje. Durante su pro-
ceso de construcción y gestión, aparte de empoderar a los estudiantes 
en sus procesos de aprendizaje, estos desarrollan con mayor énfasis las 
competencias digitales, ya que deben aprender a utilizar diversos recur-
sos tecnológicos relacionados con las actividades pedagógicas que rea-
lizan. De esta manera, logran interactuar y compartir experiencias con 
sus pares, docentes u otros miembros de su comunidad, así como tam-
bién, explorar herramientas de interés personal para enriquecer su espa-
cio de trabajo (Torres-Gordillo y Herrera-Vázquez, 2016; Ordaz-Guzmán  
y González-Martínez, 2020; Serhan y Yahaya, 2022). 

Por otro lado, en el PLE, los estudiantes van desarrollando diversas ac-
tividades cuyos resultados se convierten en evidencias de aprendizaje. Esta 
construcción de documentos, recursos, interacciones y reflexiones facilita 
la conformación de un portafolio digital que ha sido llamada por algunos 
autores como el PLE-portafolio. Dicha recopilación de evidencias permi-
te conocer las competencias desarrolladas por cada estudiante, su nivel 
de compromiso en su proceso de aprendizaje y la evolución del mismo, 
además de su forma de interactuar con otros, su nivel de reflexión y meta-
cognición, la personalización de su espacio, sus preferencias y necesidades 
(Cánovas, 2020; Font-Ribas et al., 2021; Ramírez y Tur, 2023). 

En cuanto a la implementación del PLE como estrategia de apren-
dizaje en la educación superior, se requiere contar no solo con los recur-
sos tecnológicos y pedagógicos, sino también con un andamiaje de apoyo 
que guíe al docente en formación en su etapa inicial de construcción de 
este espacio didáctico. Esto significa que, tanto los estudiantes como los 
docentes, deben poseer las competencias digitales básicas para utilizar  
los recursos tecnológicos seleccionados inicialmente. 
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Además de lo anterior, los profesores deben tener no solo las compe-
tencias pedagógicas necesarias para desarrollar experiencias de aprendiza-
je que integren los recursos digitales de manera transversal, sino también 
conocer y entender el PLE como un espacio de trabajo personal y colecti-
vo, donde los estudiantes pueden generar contenidos, reflexionar, debatir, 
colaborar y retroalimentarse (Torres-Gordillo y Herrera-Vázquez, 2016;  
Dabbagh y Castañeda, 2020). 

Finalmente, se puede afirmar que el uso del PLE, como estrategia de 
aprendizaje, puede mejorar significativamente el aprendizaje y el compromiso 
de los estudiantes, fomentar la colaboración y el intercambio de conocimien-
tos, y desarrollar habilidades digitales importantes para el mundo profesional.

Competencia digital

En relación al concepto de competencia digital, que concierne a pro-
cesos como la alfabetización digital, ha sido definido como la capacidad 
de un individuo para usar de manera efectiva y crítica la tecnología digital, 
las herramientas de comunicación y las redes para acceder, administrar, 
evaluar, crear y compartir información de manera segura y responsable 
(Paz Saavedra et al., 2022). Por lo cual, ser digitalmente competente signi-
fica tener las habilidades y los conocimientos necesarios para navegar por 
las herramientas y plataformas digitales, protegerse de las amenazas en 
línea como el ciberacoso o phishing (Acevedo-Duque et al., 2020), y utili-
zar la tecnología digital para comunicarse, colaborar y resolver problemas  
de manera efectiva (Cabero-Almenara y Palacios-Rodríguez, 2020). 

Este término también ha sido abordado por diferentes organismos in-
ternacionales, entre los cuales se encuentra el Instituto Nacional de Tecno-
logías del Aprendizaje y de Formación del Profesorado ([INTEF], Ministerio 
de Educación Cultura y Deporte, 2017), la Unesco (Morduchowicz , 2021) 
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y la Comisión Europea (Vuorikari , 2022). Estas instituciones consideran a 
la competencia digital como el conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes y comportamientos necesarios para el uso efectivo de las tecno-
logías digitales y la participación en la sociedad digital. 

Sobre esta base, se afirma además que dicho término se define como 
la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información de 
manera adecuada, creando contenido y colaborando en entornos digitales 
de forma crítica, ética y segura, con la capacidad de utilizar y comprender 
los medios digitales y las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) de manera crítica, reflexiva y ética. 

Adicionalmente, se enfatizan diferentes aspectos y habilidades rela-
cionadas con las competencias digitales, que coinciden en la importancia 
de ser capaces de utilizar las tecnologías digitales de forma efectiva para 
participar sistemáticamente en los ámbitos político, social, económico y 
educativo (Araujo da Silva y Behar, 2023). Este último prevalece por ser 
el medio para el desarrollo de esta y todas las competencias que requiere 
el ser humano para desenvolverse en la sociedad actual (Urbina, Pérez- 
Garcias y Ramírez-Mera, 2022).

En el marco de la educación, las competencias digitales docentes son 
consideradas imprescindibles para que el profesorado sea capaz de utili-
zar las tecnologías digitales de manera efectiva y eficiente en su práctica  
educativa (Cobeña Napa, et al., 2023). 

Concretamente, algunas de las competencias digitales que los docen-
tes deben desarrollar incluyen: 

1. Alfabetización digital, que demanda la habilidad para utilizar he-
rramientas digitales básicas, como la navegación web, el manejo 
del correo electrónico y la participación en redes sociales. 
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2. Gestión de la información, considerada como la capacidad para 
buscar, evaluar y seleccionar información en línea de manera críti-
ca y efectiva. 

3. Comunicación en línea, que abarca la destreza para interactuar de 
manera efectiva en entornos digitales, empleando herramientas 
como correo electrónico, chat, videoconferencia y redes sociales. 

4. Diseño y desarrollo de materiales educativos digitales, que impli-
ca la destreza para crear y utilizar recursos educativos digitales, 
como presentaciones multimedia, videos educativos y actividades  
interactivas.

5. Evaluación y retroalimentación, que engloba diferentes maneras 
para evaluar el aprendizaje de los estudiantes mediante tecnolo-
gías digitales, así como proporcionar retroalimentación efectiva. 

6. Seguridad en línea, que facilita la protección de datos personales 
y la privacidad en línea de los estudiantes y educadores, al mismo 
tiempo que fomenta un comportamiento seguro en el entorno 
digital. 

7. Colaboración en línea, que requiere el desarrollo de estrategias 
para trabajar con otros docentes y estudiantes en línea, aprove-
chando recursos colaborativos como la nube y las plataformas de 
trabajo en equipo (Cañete-Estigarribia y Castillo-Vega, 2023; Pé-
rez López y Yuste Tosina, 2023; Ferrando-Rodríguez et al., 2023;  
Turcios-Peraza y Arguello-Lagos, 2023; George Reyes et al., 2023).

En definitiva, es importante que los docentes desarrollen estas com-
petencias digitales para poder adaptarse a los cambios constantes en la 
tecnología y para poder desarrollar en los estudiantes las habilidades ne-
cesarias para tener éxito en el mundo digital actual (Urbina et al., 2022). 
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Además, las competencias digitales también pueden ayudar a los docentes 
a mejorar su eficacia y eficiencia en su proceso de enseñanza, a perso-
nalizar el aprendizaje y a aumentar la participación y el compromiso de 
los estudiantes (Fernández Miranda y Jurado Rosas, 2023). En definitiva, 
la construcción de una sociedad del conocimiento y de la información de-
pende en gran medida de la percepción que los docentes tengan sobre 
la incorporación de la tecnología como recurso de apoyo para su labor 
educativa.

Metodología

A continuación, se describe la innovación, los objetivos de investi-
gación, el tipo de investigación utilizada, la población y muestra, los ins-
trumentos de recogida de datos y las técnicas de análisis que se manejan  
en este estudio. 

Innovación pedagógica 

El objetivo de la innovación pedagógica es desarrollar las competen-
cias digitales de los participantes para que puedan integrar la tecnología 
en su labor docente y mejorar la calidad del aprendizaje, usando el PLE 
como espacio de trabajo. Específicamente, se enfoca en tres áreas: gestión 
de la información y alfabetización digital, comunicación y colaboración,  
y creación de contenido digital y reflexión sobre el aprendizaje. 

Para diseñar la innovación, se utiliza el modelo del Diseño Inverso, 
cuyo enfoque está centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Este mo-
delo se desarrolla en tres fases: a) Establecer las metas de aprendizaje; 
b) Identificar los cambios esperados en el desempeño; y c) Determinar 
las estrategias y actividades que deben realizarse para lograr estas metas  
(Wiggins y McTighe, 2011). 
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La innovación comprende cuatro módulos, cada uno de seis horas 
de trabajo. Para diseñaros, se aplica el modelo instruccional de las 5Es 
(enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar), el cual se enfoca en el 
aprendizaje activo, teniendo como premisa que la experiencia facilita la 
construcción del conocimiento y el desarrollo de competencias (Ballone 
Duran y Duran, 2004; Bastida Izaguirre, 2019).

Para el desarrollo de las actividades pedagógicas se utilizan las si-
guientes estrategias: aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en pro-
yectos, aprendizaje basado en juegos y aprender haciendo. Además, para 
evaluar el trabajo de los estudiantes, se emplean las siguientes herramien-
tas: rúbricas analíticas para evaluar el PLE, la participación en el aprendizaje 
en comunidad y la reflexión sobre el proceso de aprendizaje; y varias prue-
bas de respuesta múltiple para evaluar los conocimientos.

Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son: 1) Determinar el impacto de 
una innovación pedagógica basada en el uso del PLE como estrategia di-
dáctica para desarrollar las competencias digitales y mejorar el desempeño 
académico en general de los estudiantes; y 2) Analizar la relación entre el 
nivel de competencias digitales y el desempeño académico de los partici-
pantes para determinar si existe una correlación significativa entre ambas 
variables y, de ser así, cuál es la naturaleza de dicha correlación y qué fac-
tores podrían explicarla. 

Tipo de investigación 

Debido al tipo de investigación, se utiliza un estudio mixto, basado en 
un diseño experimental de un solo grupo con pre y post test. Un diseño 
experimental con enfoque mixto es una técnica de investigación social que 
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combina elementos de la investigación experimental y no experimental, y 
además incluye la recolección y análisis de datos cuantitativos y cualitativos.

Población y muestra 

La población está conformada por los participantes de una maestría 
en Educación con mención en Innovaciones Pedagógicas. El grupo experi-
mental está integrado por 72 estudiantes, quienes son docentes en servi-
cio que laboraban en instituciones públicas y privadas, en diversos niveles 
educativos. La selección de la muestra se realiza por conveniencia, pues 
considera la facilidad de acceso a la misma. Antes de iniciar la interven-
ción, los participantes completan un formulario de información general 
para recopilar los datos sobre las variables: sexo, edad, nivel de educación 
y experiencia laboral. 

Instrumentos para la recogida de datos 

Primero, dado que la intervención se realiza en el lapso de un mes, 
se aplican instrumentos diferentes, aunque equivalentes, para evitar la 
contaminación de los resultados, debido al corto periodo entre el primer 
y segundo test. Específicamente, se aplican pruebas de conocimiento de 
respuestas múltiples orientadas a medir el desarrollo de las competencias 
digitales seleccionadas: a) 1.3., almacenamiento y recuperación de infor-
mación, datos y contenidos digitales; b) 2.2., compartir información y con-
tenidos digitales; y c) 3.1., desarrollo de contenidos digitales. 

Segundo, bajo un enfoque cualitativo, se evalúan los PLE de los estu-
diantes mediante una rúbrica. Esta se centra en determinar los avances en 
la construcción del PLE, la incorporación de nuevos recursos, las interac-
ciones entre pares, el desarrollo de contenidos digitales, los conocimien-
tos y habilidades adquiridas durante cada sesión de clases, así como una  
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reflexión final sobre su aprendizaje. Al término del curso, se evalúa la ver-
sión final del PLE de cada estudiante para asignar la calificación corres-
pondiente. Se aplica una escala del 1 al 10, clasificada en cuatro rangos 
con criterios cualitativos: 10-9,5 (Excelente), 9-8,5 (Muy bueno), 8,4-7,5 
(Bueno) y menos de 7,5 (reprueba).

Finalmente, se realizan análisis descriptivos y comparativos de los 
resultados de las pruebas aplicadas antes y después de la intervención. 
Además, se aplica la prueba T-Test para un solo grupo, la cual considera los 
resultados totales del desempeño, así como aquellos parciales de las tres 
competencias evaluadas, aparte de la correlación de Pearson para eviden-
ciar la relación existente entre el postest y el resultado final del curso.

Resultados

En esta investigación se emplea una muestra de estudiantes de pos-
grado, considerados informantes clave, específicamente profesores que 
cursan una maestría en educación mientras ejercen la docencia en todos 
los niveles de estudio. La muestra incluye a 72 participantes, en su mayoría 
hombres, con una representación del 65%; mientras que las mujeres con-
forman el 35% restante. Las edades de los participantes fluctúan entre los 
21 y o más de 40 años, con un grupo predominante entre 21 y 30 años 
(42%) y otro grupo entre 31 y 40 años (37%). 

La mayoría de los participantes cuenta con pocos años de experiencia 
laboral en el ámbito docente, habiendo ejercido como profesores durante 
un periodo de 2 a 5 años, lo que equivale al 57% de la muestra. Sumado 
a esto, el 28% posee experiencia como docente en un rango entre 6 a 15 
años. Adicionalmente, se determina que el 67% tiene estudios de tercer 
nivel en áreas vinculadas a la educación, mientras que el 21% ha cursa-
do programas en áreas relacionados con la economía, ingeniería y otras  
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disciplinas afines. El resto de los participantes ha realizado estudios  
en áreas de la administración, comunicación y ciencias sociales.

Finalmente, el 41% se dedica a la enseñanza en campos relacionados 
con las ciencias sociales, lengua y literatura, así como ciencias humanas, 
mientras que el 35% imparte cátedra en disciplinas como las matemáti-
cas y ciencias naturales. Un 14% imparte asignaturas en el ámbito de la 
educación general básica, y un porcentaje menor, el 10%, se especializa 
en áreas vinculadas con la administración. La tabla 1 presenta un resumen  
de estos resultados.
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En concordancia con el objetivo, el diseño de la investigación y la 
muestra participante, se analizan los resultados de las competencias digita-
les mediante la prueba t-Student para las muestras relacionadas, utilizando 
los datos del pretest y el postest recogidos de los instrumentos diseñados 
para medir las competencias digitales de los docentes. Esto con el fin de 
verificar si, a partir de la intervención realizada mediante la innovación 
pedagógica, hay un incremento en el desarrollo de estas competencias. Los 
resultados de la prueba t-Student arrojan un p- valor menor a 0,05 (p < = 
0,05), lo cual demuestra que la intervención incrementa las competencias 
digitales de los docentes en un nivel avanzado. 

De igual manera, se analizan las competencias digitales de los parti-
cipantes por separado. Así, se realiza una prueba t-Student a los resultados 
del pretest y postest de la competencia 1.3, “Almacenamiento y recupera-
ción de información, datos y contenidos digitales”, con resultados de un p- 
valor menor a 0,05 (p < = 0,05). Esto confirma que existe un incremento 
en el desarrollo de esta competencia, es decir, los participantes desarrollan 
estrategias para organizar, almacenar y recuperar información a través de 
los medios digitales, para trabajar en conjunto con sus pares e incorporarlo 
en su labor como docentes.

En cuanto a la competencia digital 2.2., “Compartir información y 
contenidos digitales”, cuyos resultados se pueden revisar en la tabla 2, la 
prueba t-Student arroja un p-valor menor a 0,05 (p < = 0,05), lo que indica 
que los participantes son capaces de compartir la información y los con-
tenidos en medios digitales en un nivel avanzado, a través de los medios 
digitales y las plataformas de colaboración aprendidas durante el curso. 

En esta competencia, queda en evidencia que los docentes demues-
tran habilidades, destrezas y actitudes para participar en las redes socia-
les, compartir sus conocimientos y entablar debates relacionados con  
sus intereses. 
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El análisis de la competencia 3.1., “Desarrollo de contenidos digitales”, 
mediante el resultado de la prueba t-Student, con un p- valor menor a 0,05 
(p < = 0,05), demuestra que los participantes aprenden, en un nivel avan-
zado, a crear contenido digital en diversos formatos digitales, en relación 
con sus intereses y la labor que desempeñan como docentes. Además, los 
participantes logran compartir el contenido creado en las plataformas di-
gitales más utilizadas en el ámbito académico, como blogs, redes sociales, 
aulas virtuales, sitios web, entre otras.

Adicionalmente, se analiza la relación entre los resultados del pos-
test y las calificaciones finales de los participantes. Para este propósito, se 
utiliza la correlación de Pearson, que da como resultado un vínculo alta-
mente significativo entre las competencias digitales de los docentes y su 
desempeño académico; es decir, a medida que aumentan las competencias 
digitales, también lo hace el desempeño académico. 

En consecuencia, este hallazgo demuestra que la intervención im-
plementada logra que los participantes, a través de la construcción y la 
gestión de su PLE, desarrollen competencias digitales. Esto se evidencia 
en la creación de contenidos relacionados con sus roles como docentes, la 
comunicación con sus compañeros de grupo mediante medios digitales, la 
colaboración utilizando herramientas digitales para realizar las actividades 
propuestas y la posibilidad de compartir contenido para que otros lo apro-
vechen. La tabla 3 presenta un resumen de estos resultados.
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En cuanto a la relación que existe entre los resultados del test final y 
los de la rúbrica, con la que se evalúa el PLE de los participantes, se eviden-
cia que ambas calificaciones son positivas. Esto evidencia un incremento 
en su desempeño académico. Por consiguiente se puede considerar esta 
estrategia de aprendizaje como un en enfoque que proporciona a los es-
tudiantes un entorno personalizado para el aprendizaje. Esto a su vez, les 
permite desarrollar habilidades digitales de manera más efectiva y en línea 
con sus necesidades y objetivos específicos. La Figura 1 ilustra la relación 
entre los resultados del test final y la rúbrica para evaluar el PLE.
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Conclusiones

Después de llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el uso del 
PLE para el desarrollo de competencias digitales, se puede concluir que su 
utilización puede ser un factor crucial en el proceso de aprendizaje digital. 
A continuación, se presentan las principales conclusiones derivadas de esta 
investigación.

Primero, el PLE se ha convertido en una estrategia pedagógica cada 
vez más utilizada para desarrollar las competencias digitales docentes. Es 
así que se demuestra que su uso mejora significativamente la competencia 
digital de los docentes, especialmente en lo que respecta a la creación y 
gestión de contenidos digitales, el trabajo colaborativo y la comunicación 
en línea. Además, se evidencia que el PLE permite a los docentes explorar 
y experimentar con herramientas y recursos tecnológicos relevantes para 
su práctica de aula. Esto, a su vez, puede ayudar a mejorar su comprensión 
de cómo utilizar las tecnologías de manera efectiva y enriquecedora para 
los estudiantes.

Por otra parte, los resultados demuestran que el PLE es una estrategia 
que ayuda a mejorar la capacidad de los docentes para integrar tecnolo-
gías en el diseño de sus planificaciones. Pues, al diseñar y personalizar su 
propio entorno de aprendizaje digital, los docentes pueden identificar y 
seleccionar las herramientas y recursos tecnológicos más relevantes para 
su práctica docente, lo que les permite integrar mejor las tecnologías en su 
enseñanza y aumentar la efectividad de su práctica docente.

En el mismo orden de ideas, se reconoce al PLE como una estrategia 
pedagógica que permite a los docentes realizar actividades individuales 
y grupales con el apoyo de diferentes recursos digitales. Esto implica que 
los docentes se sienten más motivados para desarrollar sus competencias 
digitales cuando pueden integrar la tecnología en actividades pedagógicas 



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

197

relacionadas con sus áreas de enseñanza. De igual manera, vale indicar 
que, para promover la interacción de los estudiantes en las comunidades 
de aprendizaje, los docentes deben realizar actividades y proyectos cola-
borativos donde se requiera la participación tanto individual como grupal.

En resumen, la investigación muestra que los PLE pueden ser una 
herramienta efectiva para el desarrollo de las competencias digitales de 
los docentes. Al proporcionar un entorno de aprendizaje personalizado y 
flexible, los docentes pueden explorar y experimentar con herramientas 
y recursos tecnológicos relevantes para su práctica docente, lo que pue-
de mejorar su capacidad para integrar tecnologías en su enseñanza y, en 
última instancia, mejorar la calidad de la educación que ofrecen a sus 
estudiantes. Por lo tanto, es necesario fomentar la implementación del 
PLE en los programas de formación continua para docentes, y proporcio-
narles el apoyo y los recursos necesarios para sacar el máximo provecho  
de esta herramienta.
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Resumen

La llegada de las TIC a principios de los 90, y su posterior desarro-
llo y expansión durante los primeros lustros del siglo XXI, ha significado 
un cambio profundo en diferentes ámbitos de la vida humana, como lo 
son la conectividad y el acceso a la información. Acorde a ese contexto, 
la educación se concibe desde una perspectiva distinta, orientada hacia el 
estudiante y a la construcción propia del conocimiento, a partir de estrate-
gias didácticas que encuentran en las tecnologías digitales un aliado para 
la consecución de los objetivos trazados. En consonancia con lo anterior, 
este artículo busca identificar qué criterios de uso de las tecnologías digi-
tales, empleadas a modo de estrategias didácticas, facilitan la innovación 
y mejoran el aprendizaje. Para conseguir el objetivo de esta investigación, 
abordada desde un paradigma interpretativo/cualitativo, se emplea una 
revisión bibliográfica y documental de estudios y publicaciones con una 
antigüedad no mayor a cinco años. Las conclusiones del estudio se orien-
tan a caracterizar los criterios de uso de las tecnologías digitales a mane-
ra de estrategias didácticas, respecto a categorías de análisis vinculadas 
con la innovación y el mejoramiento del aprendizaje; ya sea un aprendi-
zaje activo, de tipo autónomo y autorregulado, o uno colaborativo junto  
a una educación personalizada.

Palabras clave:  

Introducción

La inmediatez, la información y los cambios continuos son tres sig-
nos que caracterizan el desarrollo tecnológico de los últimos treinta años. 
El surgimiento de las TIC ha hecho factible situaciones que antaño solo 
eran imaginables: comunicarse de forma inmediata, trabajar en tiempo real  
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con personas a distancia, o acceder y generar información nunca había sido 
tan sencillo y rápido como ahora. 

        El mundo atraviesa por una transformación en torno al tema de acceso
 a la información y el uso de herramientas digitales, las cuales permiten
adquisición, conocimiento y generación de información [...] esta integra-
ción de TICS ha trasformado el mundo para siempre. (Grajales Escobar
 y Osorno Mira, 2019, p. 3) 

Con las posibilidades mencionadas, educar va más allá de la mera 
transmisión de la información; el docente ya no es el único depositario del 
saber ni el estudiante se considera un sujeto pasivo en el proceso de apren-
dizaje. La tecnología permite el contacto directo del estudiante con la in-
formación, lo que exige repensar la labor del docente en función de lo que 
puede hacer el alumno con esos datos, o lo que puede hacer para aprender. 

Sin embargo, el empleo de la tecnología por sí sola no garantiza la 
innovación. Hacerlo sin un sustento epistemológico implica no solo una 
visión restringida y utilitarista de la innovación, supeditada a las demandas 
del contexto social (Pardo Baldoví et al., 2021), sino que entraña el riesgo 
de limitar las posturas de uso de las TIC a un adiestramiento instrumental, 
sin tomar en cuenta aspectos como su pertinencia y relevancia (Flores- 
Tena et al., 2021). 

Además, en definitiva, también existe la posible amenaza de reprodu-
cir con la tecnología modelos educativos obsoletos, pues anteriormente la 
preocupación principal se centraba en cómo se presentaban los contenidos 
(Arancibia et al., 2020); donde la tecnología se convertía en un recurso de 
apoyo durante la clase magistral dada por el docente (Coll et al., 2008).

Este trabajo de investigación documental y bibliográfica tiene como 
fin determinar qué criterios de uso de las tecnologías digitales, empleadas 
como estrategias didácticas, facilitan la innovación y mejoran el aprendizaje.  
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Para conseguirlo, se han establecido tres objetivos específicos: 1) clasificar las 
tecnologías digitales empleadas comúnmente en la educación y detallar sus 
usos y funcionalidades; 2) conceptualizar las nociones de estrategias didác-
ticas e innovación educativa para mejorar el aprendizaje; y 3) caracterizar los 
criterios de uso de las tecnologías digitales a partir de los resultados obteni-
dos en la búsqueda de las fuentes bibliográficas y documentales.

Revisión de la literatura

Las TIC y su uso en la educación

De acuerdo con Marqués Graells (2012), las TIC son herramientas in-
formáticas y digitales que integran las posibilidades de las telecomunica-
ciones con las computadoras y sus softwares, de manera que sea posible 
el acceso, la manipulación y transmisión de datos. El autor agrega que el 
empleo de las TIC en la educación empezó a estudiarse en el último cuarto 
del siglo pasado, y su literatura ha ido en aumento. 

A partir de su implementación, las TIC han funcionado como me-
dios de expresión y canales de comunicación para trabajar con otros, al 
igual que intercambiar puntos de vista e información; también en calidad 
de fuentes abiertas de datos e instrumentos para gestionarlos; además, a 
modo de medios didácticos, lúdicos, etc. Todo esto ha provocado cambios 
en la educación, así como el replanteamiento de los roles del docente y 
estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el auge del aprendizaje 
informal, entre otros. (Marqués Graells, 2012). Por tanto, las herramien-
tas digitales tienen una diversidad de formas de aplicación, las cuales van  
desde lo instrumental hasta lo estratégico.

En la investigación Tipologías de uso educativo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación: una revisión sistemática de la literatura  
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se elabora un recorrido minucioso por las diferentes maneras en las que se 
emplean las TIC en la educación. De ahí se obtienen categorías que abar-
can aspectos como su uso en el proceso enseñanza-aprendizaje, incluida la 
planificación de la enseñanza y el empleo de las TIC en calidad de instru-
mentos de mediación en el aprendizaje. La presencia de las tecnologías en 
el aula se delimita a partir del uso estratégico, que conduce al uso de las 
TIC de forma innovadora y reflexiva.

Lo anterior se relaciona con las demás categorías que presenta la 
autora y que involucran: la participación activa de los estudiantes en ac-
tividades como la construcción personal del conocimiento a partir de la 
investigación en línea; la comunicación y el intercambio de ideas con los 
demás en trabajos o proyectos de carácter colaborativo durante el apren-
dizaje; y la gestión instrumental —que el estudiante lleva a cabo de forma 
autónoma— de los medios tecnológicos, que posibilitan al alumno la in-
vestigación e interacción con sus pares y el docente (Tapia Cortés, 2020). 
Esto último se vincula con otra tendencia de uso de las TIC en la educación: 
el diseño y gestión de los entornos personales de aprendizaje (PLE). 

En concreto, la idea y el término PLE nacen con el milenio. Adell  
y Castañeda (2010, citado en Casquero, 2013) plantean que se trata de 
“un conjunto de conjunto de herramientas, fuentes de información, co-
nexiones y actividades utilizadas habitualmente por el estudiante” (p. 71).  
De igual forma, Atwell et al. (citado en Casquero, 2013) coinciden en que 
son recursos tecnológicos empleados por el alumno durante su aprendiza-
je; y se remarca en que estos instrumentos pedagógicos son construidos 
por el usuario a su medida.

Por otro lado, estas herramientas están estructuradas a partir de tres 
propósitos: 1) la lectura (que implica fuentes de información), 2) la re-
flexión (orientada a producir, analizar, reconstruir a partir de los datos),  
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y 3) la relación (el intercambio con los otros que enriquece el conocimiento) 
(Adell y Castañeda, citado en Pereira-Medina, 2021). Asimismo, la construc-
ción del PLE se asocia a la epistemología constructivista, ya que su diseño 
permite planificar estrategias didácticas que consideran aspectos como la 
personalización y los aprendizajes activos, colaborativos y autónomos; lo que 
lo lleva a ser considerado por algunos como un enfoque pedagógico que  
busca encontrar una mejor forma de aprender (Pereira-Medina, 2021). 

La noción de PLE está vinculada con el aprendizaje informal y la ubi-
cuidad de la información. En detalle, estas herramientas digitales le faci-
litan al estudiante la tarea de gestionar su aprendizaje en función de sus 
propios objetivos; mientras que la comunicación con los otros le ayuda a 
formar redes de conocimiento (Marín et al., 2014). El uso de herramientas 
digitales es estratégico; se complementa con la educación formal y poten-
cia la informal.

Estrategias didácticas encaminadas a la innovación y el aprendizaje

Una estrategia es un conjunto de acciones o pasos que se emprenden 
para conseguir un determinado fin, lo cual implica una toma meditada 
de decisiones en función del cumplimiento óptimo de ese propósito. Esta 
investigación se la concibe como la aplicación de acciones y toma de de-
cisiones innovadoras en el ámbito educativo, para así conseguir mejorar 
el aprendizaje de los estudiantes. Es necesario, entonces, definir la idea 
de estrategia aplicada a la educación y a la noción de innovación, a fin  
de entender por qué una estrategia se la considera innovadora.

La aplicación de estrategias didácticas tiene mucho que ver con  
el cómo en el proceso enseñanza-aprendizaje:

Son las diversas formas de abordar el conocimiento empleadas por  
el profesor para garantizar el aprendizaje de los discentes. 
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[...] [es] la organización desde una planeación, de los procesos de en-
señanza y del aprendizaje, para ello se hace necesario la escogen-
cia por parte del docente de las herramientas, instrumentos y acti-
vidades necesarias para el logro de los propósitos de formación plan-
teados. (Esquivel et al., 2018, p. 108)

Bajo este contexto, es preciso mencionar que, respecto a la aplicación 
de estrategias didácticas, las ideas de planeación y uso de herramientas 
van de la mano. Esto se debe a que la planificación lleva consigo, a su vez, 
dos nociones más: la reflexión continua alrededor de los objetivos y la 
concepción del aprendizaje tras la elección de una determinada estrate-
gia. Principalmente en cuanto a la primera, se hace referencia al proceso 
que conduce a la escogencia de las herramientas, y se centra tanto en el 
estudiante como en la consecución de los objetivos de aprendizaje; esta 
elección, a la par, está determinada por la forma en que se conciba epis-
temológicamente el conocimiento y el aprendizaje. Al igual que las herra-
mientas digitales, las estrategias didácticas tienen varias tipologías, acorde 
al enfoque desde el que se observan.

Para esta revisión de literatura, se clasifica a las estrategias en función 
del agente que las aplica: 1) estrategias de enseñanza, 2) de aprendizaje 
y 3) instruccionales; cabe mencionar que las dos primeras están relacio-
nadas. La uno se centra en los procedimientos de diseño, programación, 
elaboración y producción de actividades para el tratamiento de los conte-
nidos y destrezas por aprender; mientras que la dos coloca al estudiante 
como protagonista, pues es este quien emplea las técnicas de estudio y de-
más procedimientos al momento de cumplir con las actividades durante su 
proceso educativo; y la tres, finalmente, involucra la disposición secuencial 
y coherente de las actividades, ya sea de forma presencial o mediada por la 
tecnología (Pineda-Isaza et al., 2020). Estas estrategias didácticas se consi-
deran innovadoras en la medida que plantean formas distintas de concebir 
el proceso de enseñanza-aprendizaje junto con el rol de sus actores.
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En el contexto académico, la innovación se define como:

una transformación en el pensamiento educativo, a partir de proble-
mas determinados y en función de perspectivas situacionales edu-
cativas deseables y deliberadas. El proceso [...] implica recurrir [...] a 
teorías, concepciones, prácticas y tecnologías adecuadas. Entre los 
criterios [...] para valorar la calidad de una innovación están su perti-
nencia, eficacia y eficiencia [...]”. (Aguiar et al., 2019, p. 3)

Lo anterior plantea la necesidad de transformar el pensamiento de lo 
que Freire denominó educación bancaria, que concibe al estudiante como 
un sujeto pasivo cuyo único rol es el de consumir información (Varona 
Domínguez, 2020). Para ello, se recurre a estrategias y herramientas tecno-
lógicas que privilegien la participación activa del alumno, a partir de diver-
sas experiencias que hagan posible que este se involucre en su proceso de 
aprendizaje. Detrás de esta decisión está la consideración del aprendizaje 
como un constructo personal, una de las ideas centrales de la epistemolo-
gía constructivista:

El conocimiento no es impuesto desde el exterior de las personas sino 
que se forma dentro de ellas. [...] producen conocimientos con base 
en sus creencias y experiencias en las situaciones. 

El constructivismo resalta la interacción de las personas y las situa-
ciones en la adquisición y perfeccionamiento de las habilidades y los 
conocimientos.

Las personas son aprendices activos y desarrollan el conocimiento 
por sí mismas [...]. (Schunk, 2012, pp. 230-231)

Desde esta perspectiva, al ser el aprendizaje un constructo personal, el 
conocimiento es también una construcción atravesada por la subjetividad 
del aprendiz. En ese sentido, el docente deja de ser el único depositario  
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de la información, por lo que este necesitará estructurar situaciones, ac-
tividades y experiencias que potencien el aprendizaje activo, en las cuales  
el estudiante sea el actor principal y el centro del proceso. 

Finalmente, el aprendizaje se da en la interacción social, tanto con 
los pares como con los docentes. Eso significa estructurar experiencias de 
trabajo colaborativas, donde la interacción entre los sujetos juegue un rol 
preponderante y que refuerce la construcción social del conocimiento a 
partir de la unión de esfuerzos y de diversas habilidades, en función de una 
meta propuesta (Esquivel et al., 2018).

El carácter subjetivo del aprendizaje y del conocimiento es una opor-
tunidad para innovar. El modelo tradicional de educación formal concibe la 
enseñanza y el aprendizaje como actividades poco o nada individualizadas: 
los estudiantes aprenden más o menos lo mismo, de una forma similar  
y con recursos que muchas veces no representan nada para ellos. 

Una concepción distinta del aprendizaje considera la subjetividad y, 
a partir de ahí, individualiza la educación, cuya personalización es un con-
junto heterogéneo de herramientas, ayudas sociales, recursos y estrategias 
encaminadas a promover aprendizajes con sentido y valor personal para 
los estudiantes; estos aprendizajes se caracterizan por su impacto emocio-
nal y cognitivo en el alumno, lo que lo motiva a aprender y conocer más 
(Esteban-Guitart et al., 2020). 

El papel activo del estudiante en su proceso de aprendizaje, y lo sub-
jetivo de este último y del conocimiento, son terreno fértil para conseguir 
aprendizajes motivados, autónomos y autorregulados. La autonomía en el 
aprendizaje son las oportunidades que el estudiante tiene para gestionar 
y dirigir por sí mismo su aprendizaje. Se consigue a partir de un equilibrio 
entre las experiencias de aprendizaje, guiadas por el docente, y aquellas en 
las que el estudiante aprende por sí mismo; desde un diálogo constante 
docente-estudiante. 
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El constructivismo privilegia los momentos de trabajo independiente, 
propone un cambio en el locus de control transaccional, muy motivado por 
la necesidad de construir conocimiento en grupo. Así, en el constructivismo 
el docente, a pesar de definir gran parte de las actividades de aprendizaje, 
la da a los alumnos más libertad para controlar sus caminos hacia el apren-
dizaje (Quintas-Mendes et al., 2019). No solo el diálogo entre el profesor 
y el estudiante es una constante, también lo es la planificación docente, 
quien selecciona y ordena las herramientas y experiencias de aprendizaje.

De hecho, hay varios casos que ejemplifican el uso de estrategias di-
dácticas, donde el estudiante figura como centro de la planificación y el 
principal actor. A continuación se presenta uno que usa las herramientas 
digitales y el enfoque del aula invertida, que en este escenario la autora  
lo presenta como un:

modo de aprovechar mejor el tiempo cara a cara con el docente y 
ofrecer a los alumnos la posibilidad de ver la exposición de conteni-
dos a su ritmo [...]. Los recursos audiovisuales [...] permiten acceder a 
fenómenos y situaciones de la vida real que son difíciles de recrear en 
un aula. [...] O trabajar con plataformas en las que los alumnos elabo-
ren producciones [...] en conjunto o intercambien ideas y experiencias 
con estudiantes de otras instituciones o lugares. O aprovechar las TIC 
para que [...] comuniquen aprendizajes e ideas en distintos forma-
tos [...] que ellos mismos pueden elaborar con sus celulares. (Furman, 
2021, p. 141)

El ejemplo está concebido desde la epistemología constructivista. La 
exposición flexible de contenidos, así como el empleo de recursos audio-
visuales y multimedia diversos, apela a las diferentes formas y ritmos de 
aprendizaje, lo que los constituye en herramientas de personalización del 
acto educativo. Se insiste en el aprendizaje activo y autónomo del estu-
diante a partir de las elaboraciones que este puede hacer con el material 
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encontrado en la red. Por consiguiente, el alumno pasa de ser consumidor 
a convertirse en un productor/generador de información. 

Finalmente, en cuanto al aprendizaje social, hay estrategias concretas 
como: el aprendizaje colaborativo, las tareas y los proyectos compartidos, 
la revisión entre pares, las discusiones motivadas por estudiantes, el apren-
dizaje basado en problemas, los glosarios colaborativos, las exposiciones, 
los portafolios, etc. (Ortiz Aguilar et al., 2020). Las herramientas digita-
les y sus posibilidades se emplean con criterios pedagógicos claramente  
definidos.

Metodología

Este artículo se desarrolla como una investigación descriptiva, lo cual 
es idóneo para “seleccionar las características fundamentales del objeto 
de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de 
ese objeto [...] [a partir de] las preguntas de investigación que se formula el 
investigador [...]” (Cerda, 1998, citado en Bernal, 2016, pp. 143-144). Este 
tipo de estudio suele acompañarse de técnicas como la revisión bibliográ-
fica y documental, que, precisamente, fueron empleadas en este escrito.

En concreto, se realizó una revisión sistemática de la literatura (RSL). 
La RSL se utiliza como estrategia para identificar los estudios más rele-
vantes sobre el tema y los datos asociados, a fin de evaluarlos e interpre-
tarlos dentro de un período y campo de investigación determinados (Ra-
mírez-Montoya y García-Peñalvo, 2018). Lo anterior se rige por una serie 
de lineamientos, sin embargo, para este estudio se tomaron los propues-
tos por Perdomo et al. (2020), que se dividen en: estrategias, descriptores  
y criterios de búsqueda, y criterios de inclusión y proceso para el análisis.

Las estrategias de búsqueda para este estudio incluyeron indagacio-
nes en motores de búsqueda académica (Google Scholar, Scielo, Redalyc 
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y Dialnet), al igual que el uso de bases de datos bibliográficas (Google 
Books); también se utilizaron palabras clave relacionadas al tema. Otra 
estrategia fue el rastreo de las fuentes bibliográficas presentadas en los 
artículos encontrados. 

Por otro lado, los descriptores de búsqueda se escribieron en español, 
entre cuyos términos se eligió: uso de TIC en el aula, estrategias didácticas 
y tecnología, y herramientas digitales e innovación educativa. Además, se 
siguieron criterios como el idioma, la fecha de publicación de los textos,  
el tipo de escrito, el tema y la confiabilidad de la fuente. 

En cuanto a los criterios de inclusión en la búsqueda, fueron: idioma 
español o portugués, fecha de publicación de no más de cinco años, textos 
correspondientes a  artículos de investigación, libros de divulgación, capí-
tulos de libros y tesis de grado y posgrado; temas afines al uso de herra-
mientas TIC —por ejemplo, estrategias didácticas en formas innovadoras 
para mejorar el aprendizaje—; fuentes provenientes de revistas académi-
cas y libros que evidencien un proceso de edición y revisión editorial.

Finalmente, para el análisis de lo encontrado, se asumió un paradig-
ma de investigación interpretativo/cualitativo, debido al carácter social del 
acto educativo. Este paradigma considera a la realidad educativa como:

construcción social que deriva de las interpretaciones subjetivas [...] 
y los significados que los participantes le otorgan, siendo relevante el 
desarrollo de teorías sobre los fenómenos educativos a partir de las 
interpretaciones de los actores, no pretendiendo encontrar regulari-
dades sobre la naturaleza de estos fenómenos, ni hacer generalizacio-
nes. (Sánchez Santamaría, 2013, p. 96)

El proceso anterior llevó a la selección de doce textos. Estos fueron leí-
dos a la luz de cuatro categorías de análisis relacionadas con las estrategias  



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

215

didácticas y la innovación: aprendizaje activo, aprendizaje autónomo  
y autorregulado, aprendizaje colaborativo y educación personalizada.

Resultados

Los textos seleccionados difunden experiencias de aplicación de he-
rramientas digitales de forma innovadora, orientadas a mejorar el apren-
dizaje. 

Aprendizaje activo

El aprendizaje activo es la finalidad de la aplicación de estrategias, 
proceso que privilegia la participación activa del estudiante en su apren-
dizaje. Se consigue con el diseño meditado de actividades y experiencias  
de aprendizaje, dirigidas al estudiante y gestionadas por el docente. 

En ese diseño, la inclusión de herramientas digitales dinamiza los roles 
docente-estudiante en el aula. Esa fue una de las conclusiones del estu-
dio Incidencia de las TIC en la enseñanza en el sistema educativo español: 
una revisión de la investigación, donde sus autores indican que, durante  
el trabajo conjunto entre esos dos actores,

se potencia que el profesor se convierta en facilitador y guía del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que se propicia que el alum-
no tenga un papel más activo en su proceso de aprendizaje, así como 
una mayor autonomía y responsabilidad en los procesos de toma de 
decisiones, a la mediación de las TIC [...] y a los aprendizajes. (Colás 
Bravo et al., 2018, p. 20). 

Cabe mencionar que, debido a que el uso de las herramientas digi-
tales no garantiza resultados innovadores, dicho trabajo conjunto docen-
te-estudiante necesita estar acompañado de criterios pedagógicos.
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En ese sentido, esos criterios forman parte de los resultados de la 
investigación Estrategias pedagógicas en Procesos de Enseñanza y Apren-
dizaje en la Educación Superior, incluyendo Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones, en cuyo documento se establece que el uso de estas 
herramientas digitales necesita vincularse con los elementos involucrados 
en el proceso educativo, como objetivos, contenidos, profesores, alumnos 
y directivos (Sánchez-Otero et al., 2019). 

Así mismo, la investigación mencionada plantea que la construcción 
de esas estrategias se hace sobre la base de elementos de independencia, 
supervisión, autodirección y evaluación, los cuales deben ser susceptibles 
a ser modificados con flexibilidad, de acuerdo a los contextos y medios 
de aplicación; mientras que la selección de las herramientas es conducida 
por criterios de validez, variedad, relevancia, claridad, adecuación y conoci-
miento (Sánchez-Otero et al., 2019). 

Por otro lado, el artículo Presentaciones y contenidos multimedia y 
gamificados  expone pautas y claves para producir y desarrollar conteni-
dos multimedia que activen el aprendizaje. Su autora recomienda evitar la 
sobrecarga informativa o el exceso de información en las presentaciones; 
incluso aconseja escribir la menor cantidad de información posible, a fin  
de activar la curiosidad del estudiante (Jiménez Ocaña, 2021).

Del mismo modo, Jiménez Ocaña (2021) indica que esas presentacio-
nes necesitan de instancias de evaluación sobre lo visualizado, cuyo análi-
sis debe contar con una retroalimentación directa por parte del docente, a 
fin de favorecer la autorregulación en el discente. También desarrolla tres 
estrategias a emplear en la presentación de contenidos: 1) la clase inver-
tida y 2) el pensamiento de diseño, en las cuales sugiere el uso de mapas 
mentales, presentaciones e infografías interactivas en Prezi —o simila-
res— y vídeos animados; por último, 3) el storytelling, que lo define como  
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la presentación de datos mediante una historia, para así captar la atención 
del estudiante. 

Aprendizaje autónomo y autorregulado

Esta categoría de análisis está relacionada con la anterior, ya que cons-
tituye una forma más del aprendizaje activo. Se refiere a las instancias del 
proceso educativo en las que el estudiante toma las riendas de su proceso 
de construcción del conocimiento, a partir de su voluntad y autorregula-
ción, entendida esta última como el “conjunto de pensamientos, emociones 
y acciones que los estudiantes despliegan en función de sus objetivos de 
aprendizaje” (Fernández et al., 2021, citados en Jiménez Ocaña, 2021, p. 
198). Por tanto, la motivación es fundamental en ese conjunto de pen-
samientos y emociones a los que se refiere la cita anterior. En ese senti-
do, el uso de herramientas digitales incide positivamente en la motivación  
a los estudiantes.

Eso se concluye en la investigación El uso de las TIC como herramienta 
de motivación para alumnos de enseñanza secundaria obligatoria. Estudio 
de caso español, que analiza la influencia de los recursos y herramientas 
digitales con relación a la motivación, en estudiantes de ESO (Málaga). 
Los participantes valoraron de manera favorable el uso de las TIC, lo cual 
aumentó su incentivo por participar en las clases; aunque resaltaron la 
necesidad de que los docentes estén capacitados en el empleo de dichas 
herramientas (Amores-Valencia y de-Casas-Moreno, 2019). 

El uso de los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) es propicio para 
potenciar el aprendizaje autónomo, asegura el artículo Tutorías en red: cla-
ves para la comunicación y dinamización del aprendizaje, cuyo autor sostie-
ne que en un entorno completamente virtual “el aprendiz, de forma autó-
noma, se enfrenta a un espacio desconocido, donde no hay compañeros  
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o compañeras junto a él. Vive nuevas situaciones y nuevos códigos de co-
municación en un aula sin paredes ni tiempos” (Aguilar Trujillo, 2021, p. 
86). Lo anterior no significa que el docente deja de intervenir en el proceso, 
pues lo hace durante el diseño de la experiencia.

Un uso estratégico y didáctico de herramientas digitales favorece el 
desarrollo de la autorregulación en el estudiante. Los autores del artículo 
Universidad y e-learning: el apoyo pedagógico docente, la motivación y ca-
pacidad de autorregulación de los estudiantes llegan a conclusiones más o 
menos similares, quienes sintetizan cuatro recomendaciones para diseñar 
experiencias de aprendizaje: 1) orientar la planificación a partir de un ba-
lance entre los intereses de los estudiantes, sus conocimientos previos y 
motivaciones, además de otros factores contextuales como los recursos, 
las tareas por realizar, etc.; 2) definir objetivos claros que guíen la toma 
de decisiones, 3) definir plazos y procurar su seguimiento, y 4) resaltan la 
importancia de ejecutar una evaluación del proceso al final, con base en 
una reflexión sobre los resultados y las decisiones tomadas (Domínguez 
Martín et al., 2020).

Desde otra perspectiva, el autor de Tutorías en red: claves para la co-
municación y dinamización del aprendizaje plantea que el diseño de los 
EVA requiere construir un contexto para mediar el aprendizaje, donde  
el estudiante sienta que se puede mover con seguridad e interactuar con  
el docente y sus compañeros (Aguilar Trujillo, 2021). 

En cuanto a la seguridad, Aguilar Trujillo (2021) indica que se consigue 
de tres formas: 1) con una orientación clara del contexto: cómo moverse o 
guiarse en el entorno y qué actividades se pueden hacer; 2) mediante una 
estructura clara de la información: índices, organización temporal, temá-
tica, etc.; y 3) cuando se dota al entorno de aprendizaje de un sentido de 
familiaridad y consistencia: usos de patrones de colores, símbolos, íconos 
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de navegación y demás recursos visuales. Por otro lado, al autor asegura 
que la interacción busca crear escenarios de encuentros y relación, ins-
tancias en las que el estudiante pueda presentarse y familiarizarse con las 
formas de interacción, que comprenda los objetivos de aprendizaje y esté 
informado de los plazos, las fechas clave, los cronogramas y más.

Aprendizaje colaborativo

El aprendizaje colaborativo surge de la interacción con el otro. El cons-
tructivismo rastrea esta idea hasta los postulados de aprendizaje social de 
Vygotski. Así como ocurre con el aprendizaje autónomo, el empleo de las 
TIC es útil para potenciar el aprendizaje colaborativo, acorde al estudio Va-
loración del trabajo colaborativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
en entornos escolares con alto nivel TIC (García-Valcárcel Muñoz-Repiso  
y Tejedor Tejedor, 2018).

Al respecto, precisamente la principal conclusión de García-Valcárcel 
Muñoz-Repiso y Tejedor Tejedor (2018) en su investigación es que el uso 
de las TIC plantea una alta valoración por parte de docentes, quienes men-
cionaron tener un acceso más frecuente a las TIC en su labor cotidiana; al 
igual que una mayor pericia en el diseño de experiencias de aprendizaje 
colaborativo. Esta valoración positiva, de acuerdo a los autores, determina 
procesos de enseñanza-aprendizaje potencialmente enriquecedores. 

El artículo también destaca los beneficios de la aplicación del apren-
dizaje colaborativo y da pautas para utilizarlo. García-Valcárcel Muñoz-Re-
piso y Tejedor Tejedor (2018) aseguran que, a través de las soluciones plan-
teadas a los problemas más frecuentes del área en cuestión, es posible 
lograr objetivos cualitativamente más ricos en contenidos, calidad y exac-
titud. Además, el texto fomenta la generación de conocimiento, pues los 
autores sugieren que el alumno participe en discusiones e investigaciones, 
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cuyo aporte al grupo se considera valioso y no se limita únicamente a ser 
un receptor de datos. 

Por último, para planificar experiencias de aprendizaje colaborativo, 
los autores recomiendan tener en cuenta aspectos como los objetivos aca-
démicos, las habilidades sociales, el tamaño de los grupos, la asignación de 
roles a sus miembros, la claridad de las instrucciones, la socialización de cri-
terios de éxito, el seguimiento constante al trabajo de los alumnos, y una 
evaluación posterior de sus aprendizajes, la eficacia del grupo, los planes 
de mejora, etc. (García-Valcárcel Muñoz-Repiso y Tejedor Tejedor, 2018).

La percepción de los alumnos sobre el aprendizaje colaborativo, me-
diado por las TIC, también es positiva. La autora del artículo Experiencia 
de ejecución de proyectos colaborativos de producción periodística en 
e-learning llega a esa conclusión a partir de la exposición del desarrollo 
de un curso de periodismo en la Universidad de Sevilla, el cual usa como 
metodología didáctica el aprendizaje basado en proyectos colaborativos. 
Asimismo, no solo determina como válido el aprendizaje colaborativo 
en entornos de e-learning, sino que resalta el grado de satisfacción de 
los alumnos con la experiencia en aspectos como la aplicación práctica 
de los contenidos teóricos de la asignatura en la aplicación del proyecto,  
y el apoyo del grupo durante el trabajo (Méndez-Muros, 2020). 

Otra experiencia es la que se expone en la investigación Efectividad 
de las TIC en el trabajo colaborativo para la metodología de clase inversa, 
que presenta un análisis comparativo del rendimiento académico de estu-
diantes de bachillerato, antes y después del uso de herramientas digitales 
en la fase de trabajo colaborativo. Las conclusiones aseguran que las acti-
vidades colaborativas impulsan el desarrollo de habilidades como el traba-
jo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación y el desarrollo 
de proyectos, siempre y cuando sean mediadas con el apoyo de las TIC;  
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de manera que generan un incremento en el rendimiento académico  
de los estudiantes (Herrera Mueses, 2021). 

Educación personalizada

En ese sentido, la educación personalizada se opone a la idea tradi-
cional del proceso educativo como un acto poco individualizado. Procura 
diseñar experiencias de aprendizaje cercanas al estudiante, de manera que 
este pueda dotarlas de sentido y valor personal. Lo consigue a partir del 
uso de recursos y herramientas (entre ellas, las TIC) que buscan conec-
tar con el aprendiz a través de sus intereses, experiencias previas, moti-
vaciones, etc. Tres ejemplos de estrategias para personalizar la educación  
son el storytelling, los PLE y la gamificación. 

El primero —storytelling— se desarrolla en el artículo Innovación, 
tecnologías y educación: las narrativas digitales como estrategias didácti-
cas, cuyo autor presenta esta herramienta como una estrategia de apren-
dizaje innovadora y efectiva. Según el texto, el storytelling es una forma 
de narrativa digital aplicada a la educación, que se emplea para presen-
tar contenidos a modo de historias; para así conectar emocionalmente  
con el estudiante (Hermann Acosta, 2018). 

Este estudio comparte la experiencia del Tecnológico de Monte-
rrey con la aplicación del storytelling, a partir de lo cual Hermann Acosta 
(2018) evidenció un incremento en los niveles de participación e implica-
ción del alumnado. El autor resalta aspectos clave a considerar al momento 
de diseñar estrategias que empleen el storytelling; entre ellos, el punto de 
vista de la historia, la presencia de preguntas dramáticas, el uso de conte-
nido emocional, música y efectos de audio, la modulación de la voz en la 
narración, etc.
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Por otro lado, el PLE también tiene experiencias positivas de uso. La 
investigación de maestría realizada por Vilela Matos (2023), El uso de los 
entornos personales de aprendizaje (PLE) para mejorar el aprendizaje del 
idioma inglés en los alumnos de la carrera Profesional de Psicología de la 
Universidad Peruana los Andes durante el periodo 2018 - II, de la Universi-
dad Nacional Daniel Alcides Carrión de Perú, determinó que la adecuada 
aplicación de la mencionada herramienta influye de forma significativa en 
el aprendizaje del idioma inglés. Su autor asegura, además, que la incorpo-
ración de las herramientas del PLE ayuda al discente a aprender a su propio 
ritmo y según sus propias necesidades; lo incentiva a organizar y elegir sus 
recursos y a descubrir por sí mismos las posibilidades que ofrece la red  
de redes como fuente de conocimiento. 

Finalmente, de acuerdo con Zambrano Miranda (2021), la gamifica-
ción consiste en el uso de elementos propios de los juegos en el contexto 
educativo, a fin de motivar al estudiante e involucrarlo en su proceso de 
aprendizaje. A más de plantear la definición anterior, la autora del artículo 
Estrategias de gamificación para el aprendizaje considera que la aceptación 
de esta estrategia por parte de los estudiantes se origina de que en ella 
convergen aspectos como el afán por la competición, la inmersión cauti-
vante y el placer en sí mismo por jugar; lo cuales inciden en la motivación 
del aprendiz. 

Este estudio también ofrece una lista de recomendaciones para gami-
ficar en el aula, verbigracia: identificar por qué se desea gamificar (desarro-
llar competencias, mejorar eficiencia, etc.), conocer a los estudiantes, sus 
gustos y motivaciones, definir objetivos pedagógicos concretos, identificar 
e integrar elementos, mecánicas y dinámicas del juego por aplicar, definir 
una narrativa para el juego (aquí se entra en contacto con el storytelling), 
incluir escenarios que detonen la curiosidad del aprendiz, etc. (Zambra-
no Miranda, 2021). Como todo lo que se diseña y planifica en el aula,  



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

223

la estrategia necesita ser evaluada en función de los objetivos perseguidos; 
de ahí que pueda ser constantemente revisada y mejorada.

Conclusiones

El uso de herramientas digitales en el aula de clases no es una decisión 
azarosa. Responde a una planificación estratégica que está sustentada por 
una concepción epistemológica definida sobre el conocimiento y el apren-
dizaje. El actual contexto tecnológico y cultural obliga a replantear ideas 
sobre ciertos aspectos, como los roles del docente y del estudiante en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la configuración del espacio en el aula 
de clases, al igual que el propio diseño de las experiencias de aprendizaje.

El uso y selección de las herramientas digitales para facilitar la innova-
ción está orientado al aprendizaje activo de los estudiantes. El docente se 
convierte en el diseñador de experiencias de aprendizaje que, aun cuando 
hayan sido delineadas por él, deben estimular la curiosidad y el sentido de 
exploración del estudiante y motivarlo a adentrarse en el tema. El aprendi-
zaje activo es la base de las consideraciones estratégicas que se mencionan 
a continuación. 

Por un lado, las herramientas TIC que se apliquen en el proceso ense-
ñanza-aprendizaje deben potenciar las oportunidades de trabajo autóno-
mo, colaborar con el fortalecimiento de las habilidades de autorregulación 
en el estudiante, y ampliar los límites del aula de clases a partir de las 
posibilidades de comunicación que se ofrecen y del establecimiento de 
oportunidades de aprendizaje colaborativo. 

Finalmente, por otro lado, el escogimiento de las TIC debe estar 
orientado a sintonizar con el estudiante y su subjetividad, para lo cual es  
necesario conocerlo previamente. El uso innovador de las herramientas di-
gitales está comúnmente asociado a prácticas consideradas innovadoras,  
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precisamente por favorecer el aprendizaje activo y por tener al estudiante 
como centro del proceso enseñanza-aprendizaje.

Esta investigación fue concebida desde un paradigma cualitativo/in-
terpretativo, por lo que no tiene interés en hacer generalizaciones a partir 
de sus hallazgos. Un estudio cuantitativo y cualitativo de diseño participa-
ción-acción, a partir de una planificación didáctica que incluya el uso de 
las TIC de forma innovadora, contribuiría a complementar los resultados 
expuestos en este escrito.
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Resumen

Las metodologías inclusivas son aquellas que caminan hacia la aten-
ción a la diversidad y hacia una flexibilización del currículum, de forma que 
se permita a todo el alumnado diferentes formas de aprender. Sin lugar a 
dudas, las aplicaciones y recursos digitales, con sus variados lenguajes y so-
portes, facilitan el alcance de esta finalidad. En este sentido, una metodo-
logía asentada en los principios del diseño universal de aprendizaje (DUA) 
proporciona un marco conceptual que facilita la eliminación de barreras y 
la igualdad de oportunidades para el aprendizaje de todo el alumnado. Se 
trata de que las personas aprendan a través de mecanismos semejantes, 
y no tanto que se ponga en marcha los mismos ajustes. Dichos principios 
posibilitan la flexibilización de los diseños al ofrecer opciones personaliza-
bles para lograr que el alumnado avance, aprenda y crezca desde sus par-
ticularidades individuales, y no desde donde quizá la comunidad socioe-
ducativa los quiere situar. Este enfoque contextualiza el presente estudio, 
que responde a una revisión sistemática de la literatura, publicada desde 
el 2017 hasta el 2022, sobre la implementación de los principios del DUA 
en los recursos digitales usados en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Se sigue el 
protocolo PRISMA para la búsqueda de información, la cual se selecciona 
en las bases de datos de Dialnet, Scopus y Scielo. Tras aplicar diversos cri-
terios, se obtuvieron 31 estudios. Los resultados muestran una tendencia al 
alza, tanto del uso de recursos digitales como de metodologías inclusivas. 
A pesar de que se aprecia un cierto desconocimiento e insuficiencias en su 
desarrollo y aplicación, estos resultados evidencian la urgente necesidad de 
incidir en la formación del profesorado, alumnado y en toda la comunidad 
educativa, para así convertir este déficit en una prioridad.

Palabras clave: 
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Introducción

El Center for Applied Special Technology (CAST) nace en 1984, en 
Estados Unidos, con la finalidad de conseguir que las tecnologías mejoren 
la calidad y el entorno educativo de los y las estudiantes que presentaban 
algún tipo de necesidad educativa o discapacidad. El objetivo principal ra-
dicaba en brindarles otra oportunidad para acceder al currículum ordinario 
(Meyer et al., 2014). 

Años más tarde se dieron cuenta de que lo más discapacitante era el 
currículum y no las diferencias que presentaba el alumnado, con lo cual 
surge la idea de cambiar aquel plan de estudios a otro donde la persona 
pudiese aprender según sus propias posibilidades. Basado en ello, nace un 
modelo universal capaz de ofrecer múltiples medios desde los cuales se 
podría entender el qué, el cómo y el porqué del aprendizaje, más conocido 
como diseño universal del aprendizaje (DUA). 

Muy ligada a esta corriente, se encuentra el impacto que los recursos 
tecnológicos y digitales causan en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Estas herramientas pueden favorecer la inclusión del alumnado, así como 
contribuir a corregir las desigualdades (Ribeiro y Sánchez Fuentes, 2013).

Bajo ambos pilares, este estudio se focaliza en el impacto que el DUA 
genera en el aprendizaje del alumnado, y se centra especialmente en cómo 
el uso de los recursos digitales permite una mejora en su desarrollo. Para 
ello se lleva a cabo una revisión sistemática sobre la implementación de 
los principios del DUA en los recursos digitales que se utilizan en el proce-
so de enseñanza y aprendizaje del alumnado con necesidades específicas  
de apoyo educativo (NEAE).
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Revisión de la literatura

La actual legislación educativa en España (Decreto 229/11, 2011) se-
ñala en su preámbulo que el DUA tiene como objetivo lograr la inclusión 
de todo el alumnado, independientemente de su diversidad; de manera 
que se garantiza que el currículo sea planificado, sin suponer ningún tipo 
impedimento o barrera para que todas las personas puedan desarrollar sus 
competencias y capacidades. 

En la Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, publicada por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 
2015), esta metodología se considera una propuesta capaz de transformar 
el sistema educativo, pues se apuesta por un modelo de educación inclusi-
va y de calidad. El DUA configura un medio que apuesta por la eliminación 
de barreras físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas, de modo que garanti-
za el acceso, el aprendizaje, la igualdad de oportunidades y la participación 
de todo el alumnado (Giné y Font, 2007). 

En ese sentido, de acuerdo con Alba Pastor (2019), el DUA es un enfo-
que que parte de la diversidad en la planificación didáctica y trata de lograr 
que todo el alumnado tenga oportunidades para aprender, por lo cual se 
trata de un sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras y 
la igualdad de oportunidades en el aula; y que, además, tiene siempre en 
cuenta las características y necesidades de todos los estudiantes y de su 
entorno de aprendizaje. La autora agrega que el DUA busca ofrecer diferen-
tes diseños provistos desde un principio, con lo cual brinda otras opciones 
más individualizadas que permiten a todo el alumnado avanzar, aprender y 
crecer desde el punto en el que están, y no desde donde quizá la comuni-
dad educativa los quiera situar. 
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En definitiva, se hace referencia a un modelo curricular basado en el 
diseño universal para todas las personas y centrado, fundamentalmente, 
en el ser humano, quien busca activar las diferentes redes cerebrales del 
alumnado; puesto que para aprender es esencial que estas últimas actúen 
de manera interrelacionada.

Del mismo modo, el DUA combina las teorías de la psicología cogni-
tiva, la neurociencia y los fundamentos didácticos de las tecnologías de la 
educación (Duk y Murillo, 2013). Es a través de estas últimas, las cuales es-
tán basadas en recursos tecnológicos, que se brinda la oportunidad de ac-
ceder al contenido, pero también de interaccionarlo; pues esta información 
ya no es estática ni está incrustada en un papel o soporte físico, sino que 
es adaptable, flexible, dinámica y transformable gracias a la digitalización. 

Por otro lado, es importante señalar que los recursos digitales tam-
bién se conectan con las redes de conocimiento y contribuyen al qué, 
cómo y el porqué del aprendizaje, el cual defiende la metodología del dise-
ño universal de aprendizaje (Rubio Pulido, 2022). Por este motivo, la tecno-
logía ha conseguido tener un papel fundamental en el proceso educativo 
actual (Rojas Salgado, 2021) y se postula como el instrumento más ade-
cuado para conseguir que el alumnado completo, a pesar de las barreras 
de aprendizaje que presente, pueda acceder a toda la enseñanza general 
(Rodríguez Correa y Arroyo González, 2014). La pertinencia del enfoque 
DUA en el aula y en las programaciones didácticas puede explicarse desde 
tres perspectivas:

1. Como enfoque idóneo para la atención educativa del alumnado 
con necesidades educativas de apoyo específico. El principio de 
normalización que defiende Wolfensberger (1972) consiste en que 
se debe educar y enseñar al alumnado que presente algún tipo de 
necesidad específica de apoyo educativo (NEAE), a cuyas personas 
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es importante proponer las mismas metas que al resto de alumna-
do; pues lo que realmente necesitan son diferentes tipos de ayuda 
para lograr dichos objetivos. Con frecuencia, se confunde igualdad 
de oportunidades con igualdad de situaciones de aprendizaje, lo 
cual ha provocado que se ofrezca al alumnado con NEAE un siste-
ma basado en actividades homogéneas; pero, en realidad, lo que 
se necesita priorizar es un sistema basado en las competencias y 
diferencias de cada uno/a. En estos casos, el DUA permite atender 
de manera diferenciada al alumnado con NEAE, así como también 
potenciar las estrategias didácticas necesarias para la promoción 
del aprendizaje en todo el alumnado Rojas Salgado, 2021).

2. Como enfoque metodológico que subyace en el uso adecuado de 
recursos tecnológicos con el alumnado NEAE. El diseño univer-
sal de aprendizaje es una óptica orientada, fundamentalmente, a 
mejorar las experiencias educativas de todo el alumnado. Estos 
recursos, por lo tanto, proporcionan flexibilidad en aquellos as-
pectos vinculados al aprendizaje cuando se adoptan concepciones 
abiertas e inclusivas sobre las que dibujar los procesos educativos 
(Ribeiro y Sánchez Fuentes, 2013). Además, en el aula ayudan a 
motivar al alumnado, ofrecen un mayor acceso al conocimiento, a 
la participación y al trabajo cooperativo con el grupo en las dife-
rentes materias; al igual que desarrollan nuevas estrategias creati-
vas que fomentan la participación de todo los estudiantes (Flores 
Tena, 2018). 

3. Como formación para el profesorado y la comunidad socioedu-
cativa, ya que la educación continua debería funcionar y configu-
rarse como una prioridad dentro de las políticas educativas. Debe 
atenderse las áreas y los recursos que favorezcan la atención a 
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la diversidad dentro del aula, lo que incluye el uso de las TIC o 
la participación activa de todo el alumnado (Sánchez Fuentes y 
Martín Almaraz, 2016). En este sentido, la alfabetización digital y 
el desarrollo de competencias digitales son habilidades que deben 
entenderse como básicas y necesarias para una educación inclusi-
va del siglo XXI (Tenorio-Sepúlveda et al., 2023).

Por tanto, acorde a lo anterior, el DUA es un sistema que busca un 
desarrollo flexible de métodos y materiales, bajo unos determinados prin-
cipios, que consiguen la igualdad de oportunidades de todo el alumnado, 
con el objetivo de aprender. 

Bajo este paraguas tienen cabida todas las personas, con independen-
cia de sus necesidades o diversidad, puesto que el DUA permite  aprender 
partir de las capacidades individuales y no las grupales. Una educación 
para todas las personas no solo significa que todos los estudiantes estén 
en el sistema educativo y en las aulas, sino que todos aprendan y lleguen 
al máximo de su desarrollo (Alba Pastor, 2018). 

A fin de que la educación sea para todos, y no más para unos que 
para otros, se debe tener en cuenta las diferentes necesidades de apren-
dizaje de los estudiantes en un aula, buscar modelos, metodologías y res-
puestas didácticas que permitan aprender y lograr los objetivos educativos  
para todo ese alumnado. 

Para lograr lo anterior, el DUA puede ser una opción. Y justamente 
es a partir de ahí que surge la motivación de llevar a cabo una revisión 
sistemática de la literatura sobre el tema; con la finalidad de conocer las 
investigaciones sobre el impacto del DUA en los recursos digitales, dado 
que esta metodología, combinada con recursos tecnológicos, potencia  
el camino hacia una educación más inclusiva. 
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Este propósito general se fundamenta en las siguientes preguntas  
de investigación: 

• ¿Cómo se implementa el DUA con recursos digitales?

• ¿Qué tipo de implementaciones han sido las más utilizadas en las 
investigaciones seleccionadas? 

• ¿Cuáles han sido los principales tópicos que se estudian en las 
investigaciones sobre el DUA?

Metodología

El objetivo de esta revisión sistemática es describir los resultados ob-
tenidos en la producción científica, aquellos que refuercen y potencien la 
implementación del DUA en el currículo. Con un enfoque descriptivo, y 
mediante la declaración PRISMA (Urrútia y Bonfill, 2010), se lleva a cabo 
una revisión; con base en palabras clave y criterios de exclusión e inclusión. 
En el proceso se tuvo en cuenta las siguientes cuestiones: 

1. Resultados alcanzados a partir del uso de diferentes metodologías 
inclusivas en un alumnado con NEAE.

2. Impacto de las metodologías inclusivas —como el DUA— en la 
inclusión del alumnado con NEAE.

3. Formación del profesorado en el uso de las nuevas metodologías  
y las TIC para la mejora del aprendizaje del alumnado.

4. Conocimiento y empleo que se tiene sobre diferentes TIC a modo 
de recursos educativos inclusivos.

El proceso de búsqueda se llevó a cabo en dos fases, en las cuales se 
usó las siguientes bases de datos: en un primer momento, Scopus, Dialnet 
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y Scielo; y en una segunda etapa, solo Scopus y Dialnet. Como estrategias 
de búsqueda, se utilizaron las palabras clave: diseño universal de aprendi-
zaje, inclusión educativa, recursos digitales y revisión sistemática. Se com-
binó lo anterior con los operadores booleanos AND, OR y AND NOT, a fin 
de afinar la búsqueda y llegar a la información deseada. 

Criterios de inclusión y exclusión

Con los resultados obtenidos en el proceso de búsqueda, se han utili-
zado los siguientes criterios de inclusión: 

· Estudios escritos en español.

· Todo tipo de documentos (artículos, revistas, conferencias, etc.).

· Resúmenes con información organizada y acorde a lo que  
se buscaba.

· Estudios con acceso al texto completo.

En una primera revisión en las bases de datos Scopus, Dialnet y Scielo, 
se tomaron 70 artículos. La aplicación de los siguientes criterios de exclu-
sión supone la eliminación de 46 hallazgos; estos son: 

· Hallazgo de duplicados entre las diferentes bases de datos: cuatro 
estudios.

· Presenta un resumen sin estructura y no se ajusta exactamente  
a la información buscada: 23 estudios.

· No está disponible el acceso al texto completo:14 estudios.

· Se accede a través de fuentes diferentes (RedinEd y Edutec): cinco 
estudios.
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En esta primera fase, los hallazgos válidos fueron 24. No obstante,  
si se tiene en cuenta que al inicio solo se consideró el idioma español, y 
que algunos estudios no conseguían aproximarse lo suficiente a los datos 
esperados sobre el impacto del DUA en los recursos tecnológicos, se realizó 
una segunda revisión. Es durante esta segunda fase cuando se añade en la 
búsqueda, como criterio de inclusión, el idioma inglés; además de que se 
acota el periodo de publicación (2017 a 2022). Se obtienen 73 hallazgos, 
de los cuales, al aplicar los criterios de exclusión citados, quedan siete ha-
llazgos válidos y diferentes a los seleccionados en la fase anterior. Sinteti-
zamos el proceso de búsqueda en la Figura 1.
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Características de los estudios

Las características de los 31 estudios se sintetizan en la tabla dispo-
nible en el siguiente enlace (https://ggle.io/6HnZ), en el cual puede con-
sultarse el título y la autoría de los hallazgos, sus palabras clave, el año 
de publicación, el idioma, el tipo de documento, el recurso tecnológico 
implicado, así como una breve conclusión sobre qué aporta dicha fuente  
al objeto de la presente revisión.

En atención al año de publicación, 11 estudios son posteriores al 2018 
(Abellán y Sáez-Gallego, 2020; Alba Pastor, 2018; Cantuña Avila et al., 
2021; Dickinson y Gronseth, 2020; Fernández Portero, 2018; Flores Tena, 
2018; Gutiérrez-Saldivia et al., 2020; Rodríguez Herrero y Herrán Gascón, 
2021; Rojas Salgado, 2021; Sevilla y Solano, 2020; Villa-Fernández y Mar-
tín-Gutiérrez, 2020). Esto demuestra una tendencia ascendente en cuanto 
al DUA como objeto de estudio. En dichos estudios, nueve son de autoría 
única y los otros 22 son publicados por varios autores y varias autoras.

Por lo que respecta a las palabras clave, son localizadas con la siguien-
te frecuencia: DUA, en 17 artículos; TIC, en 15 de ellos; educación especial, 
en 12; y formación profesorado, en 6 (Álvarez y Buenestado, 2014; Abellán 
y Sáez-Gallego, 2020; Muñoz Pérez y Cubo Delgado, 2019; Sánchez Fuen-
tes y Martín Almaraz, 2016; Solange, 2011; van Thiel, 2018). En 17 de los 
documentos mencionados se habla sobre el concepto de DUA, introducido 
como una metodología que favorece la inclusión y, por tanto, un aspecto 
que se debe tener en cuenta a la hora de implementar los recursos digitales 
en el aula.

Acerca de la tipología de los documentos encontrados, es importante 
señalar que 16 son descritos como artículos teóricos, siete son de investi-
gación cualitativa, y 8 de investigación cuantitativa. Además, en nueve de 
ellos aparecen representadas diferentes tipos de necesidades educativas 
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y su vinculación con las TIC o el DUA. Entre estas necesidades educativas 
se identifica: el trastorno del espectro autista (Echeverría García, 2018), 
necesidades educativas especiales (Husillos García, 2013), discapacidad in-
telectual (Troncoso et al., 2013) y diversidad funcional (Fernández Portero, 
2018).

Resultados

Los hallazgos más significativos derivados del análisis de los 31 estu-
dios, localizados en las diferentes bases de datos, se recogen en los siguien-
tes apartados.

Impacto del DUA en la inclusión del alumnado con NEAE

De los 31 estudios, 11 hacen referencia al impacto del DUA en la in-
clusión del alumnado con NEAE. En estos trabajos, el DUA busca describir 
estrategias didácticas y recursos imprescindibles encaminados a la deseada 
meta de inclusión y la atención de la diversidad en el aula (Cantuña Avila, 
et al., 2021). En ese sentido, “el diseño universal de aprendizaje es un en-
foque educativo orientado a proporcionar mejores experiencias educativas 
para los estudiantes de diversidad funcional o con dificultades de aprendi-
zaje” (Fernández Portero, 2018, p. 251). 

Por su parte, Gutiérrez-Saldivia et al. (2020) han estudiado el impacto 
que genera la implementación del DUA en el aprendizaje en la materia de 
matemáticas, con lo cual concluyen que su aplicación en la asignatura ha 
generado mayores oportunidades en el aprendizaje; lo que a su vez le per-
mite al docente adquirir nuevas formas de representación de la informa-
ción y aumentar las competencias profesionales del grupo y la implicación 
en el proceso formativo. 
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El DUA y la formación docente en las TIC

Un total de seis estudios ofrecen información sobre este aspecto. Por 
un lado están los trabajos que señalan la mejora, el cambio y la superación 
cualitativa y cuantitativa de metodologías predecesoras (Roblizo Colme-
nero y Cózar Gutiérrez, 2015). Por otra parte, se encontró en un estudio 
que solo el 50% de las encuestadas y los encuestados consideraban que las 
tecnologías son recursos excelentes para la actualización y remodelación 
educativa; mientras que un 46% reconoce que su uso en el aula mejoraría 
la calidad educativa, más aún en un alumnado con NEAE (Muñoz Pérez  
y Cubo Delgado, 2019).

Asimismo, el asunto en cuestión no solo es competencia del profeso-
rado, sino también del propio alumnado, e, incluso, de la administración o 
comunidad educativa (van Thiel, 2018); puesto que estos últimos actores 
son los que principalmente deben defender el hecho de que los cambios 
tecnológicos pueden provocar también los deseados cambios pedagógicos. 
Más aún cuando los conocimientos en las TIC que requiere el profesorado 
para atender la atención a la diversidad en el aula aún son una tarea pen-
diente, sobre todo en aquellos docentes que no iniciaron su profesión en 
la era de las TIC; ahora, gracias a las mejoras como el DUA, parece que una 
de las opciones más adecuadas es adaptarse (Sánchez Fuentes y Martín 
Almaraz, 2016).

El DUA y los recursos digitales 

Ahora bien, entre los nueve estudios que arrojan resultados sobre este 
aspecto se ilustran experiencias respecto al uso de las tecnologías en las 
aulas, además de su correspondiente innovación y mejora en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Se encontró tanto softwares para ayudar al 
entrenamiento cerebral, así como experiencias sobre la integración de un 
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blog a modo de herramienta de mejora en el proceso de aprendizaje del 
alumnado con discapacidad intelectual (Troncoso et al., 2013). También re-
salta el caso narrado por Echeverría García (2018), quien demuestra cómo 
los recursos digitales ayudan a fortalecer las competencias y habilidades 
comunicativas con un alumnado que presenta ásperger.

En este aspecto sobre el DUA y los recursos digital, con base en los es-
tudios encontrados, destaca, asimismo, la necesidad de una formación y un 
aprendizaje en modalidad virtual para aquel alumnado con NEAE; lo cual 
fue especialmente demandado y sacrificado en el contexto de la pandemia 
a causa del COVID-19 (Rojas Salgado, 2021).

Conclusiones

Tras la revisión sistemática realizada sobre la implementación del 
DUA en recursos digitales, es posible concluir que se trata de un enfoque 
que precisa de una planificación didáctica diversa y variada; que flexibiliza 
los diseños para intentar que todo el alumnado tenga las mismas opor-
tunidades para aprender (Alba Pastor, 2019), con independencia de sus 
capacidades y motivaciones.

[…] la diferencia forma parte de una historia próxima y del presen-
te, del contexto en el que nos hemos formado muchas generaciones 
de docentes, administradores y políticos [ …]. Para transformar estos 
marcos y prácticas excluyentes es necesario identificar nuevos mode-
los que sirvan de referente para construir una educación que sea de 
verdad inclusiva […]. (Alba Pastor, 2018, p. 57)

Bajo la implementación de los principios del DUA tienen cabida 
todas las personas, con independencia de sus necesidades educativas o 
diversidad, ya que este modelo educativo justamente permite partir  
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de las capacidades individuales de cada uno y no exclusivamente de las 
que se estiman como oportunas para el grupo clase. 

Este enfoque, combinado con los recursos digitales, se postula como 
la opción más adecuada para conseguir que todo el alumnado, a pesar de 
las barreras de aprendizaje que presente, pueda acceder a toda la enseñanza 
(Rodríguez Correa y Arroyo González, 2014). En definitiva, al incorporar me-
todologías inclusivas como el DUA, se busca lograr una adaptación educa-
tiva, así como dar respuesta a las necesidades específicas de cada persona.

A partir de ello surgen las siguientes preguntas: ¿por qué existen 
todavía entornos educativos con estigmas o carencias innovadoras e in-
clusivas que limitan ese punto de apoyo hacia el aprendizaje?; incluso, 
¿por qué frente a la demanda socioeducativa que se vive en la actualidad, 
consecuencia de la era pos-COVID, se insiste en dar valor a la educación 
inclusiva, al derecho de todas las personas a la tecnología y a metodolo-
gías como el DUA si al final todo eso queda en nada (Villa-Fernández y 
Martín-Gutiérrez, 2020)? En respuesta, mediante este trabajo investigativo 
se ha querido conocer qué producción científica hay al respecto y a qué 
conclusiones apuntan.

Por un lado, se puede constatar que la primera conclusión de estos 
estudios es que las metodologías inclusivas caminan hacia la atención a la 
diversidad y la flexibilización curricular; esto último permite diferentes for-
mas de aprender, sobre todo en el alumnado con NEAE (Rodríguez Herrero 
y Herrán Gascón, 2021). 

En ocasiones, tal y como lo ha planteado el sistema educativo por 
diferentes medios, el currículo estandarizado dificultaba el acercamiento 
a cierto alumnado, especialmente aquel con NEAE. Sin embargo, lo que 
permite en estos momentos el DUA es subsanar esas necesidades, con mo-
dificaciones en cuanto a la presentación de los contenidos, los materiales  
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o las evaluaciones. Los resultados indican un impacto positivo que favorece, 
por ejemplo, al alumnado que presenta algún tipo de discapacidad o cier-
ta problemática en sus habilidades para la lectoescritura, la expresión o la 
comunicación; y también beneficia al alumnado con diversidad funcional 
respecto a su velocidad para identificar las ideas (Fernández Portero, 2018). 

De igual manera, la segunda conclusión es que la función y las com-
petencias del profesorado deben ir más allá del establecimiento de las 
principales medidas de atención a la diversidad, puesto que se arrojan re-
sultados sobre cómo esas medidas dualizadas aumentan la motivación, el 
interés, la participación; y, por tanto, la inclusión del alumnado en todas 
las competencias desarrolladas en el aula (Azorín Abellán y Arnáiz Sánchez, 
2013). Si dentro de las programaciones anuales de formación de profeso-
rado se incluye tanto la formación en metodologías inclusivas como en 
conocimiento de recursos educativos digitales, los resultados de apren-
dizaje podrían ser más favorables o, al menos, con carácter más inclusivo 
(Sánchez Fuentes y Martín Almaraz, 2016).

Así mismo, queda manifiesta la estrecha relación existente entre los 
términos TIC y DUA. Se evidencia como las TIC suponen un avance hacia 
los actuales sistemas educativos, incluso se reconoce la poca preparación 
docente en la materia. Por tanto, resulta necesario la integración de la in-
novación tecnológica, así como la propia formación en ella; con insistencia 
en que el cambio técnico debe venir acompañado de uno metodológico, en 
donde definitivamente todos los agentes estén implicados (Muñoz Pérez  
y Cubo Delgado, 2019).

Y, finalmente, se concluye también que los recursos tecnológicos 
pueden ayudar a la consecución de procesos de enseñanza y aprendizaje 
de mayor calidad en el alumnado; especialmente en quienes presentan 
necesidades específicas, para que así protagonicen su propia construcción 
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responsable de sus conocimientos (Álvarez Oquendo y Chamorro Benavi-
des, 2018). 

No obstante, lo anterior solo es posible si mejoran los planes formati-
vos del profesorado, si se apuesta por la implementación de metodologías 
inclusivas como el DUA, y si se emprende el reto de avanzar en conjunto; 
es decir, entre todos los docentes. Se insta a una innovación tecnometo-
dológica generalizada como herramienta para lograr calidad en el sistema 
educativo, y a modo de estrategia que garantice una mejora en el aprendi-
zaje de todo el alumnado.

Antes de finalizar, es vital también señalar las limitaciones del presen-
te estudio, que son: 1) centrarse únicamente en el DUA y no en términos 
afines (por ejemplo, metodologías inclusivas), lo cual hubiese permitido 
contemplar otro tipo de datos o experiencias quizá más globales o con 
una perspectiva más amplia; y 2) no haber considerado recursos digitales 
más concretos y de diferentes tipos que permitieran investigar el impacto  
del DUA en un recurso digital determinado.

Por consiguiente, esta situación sugiere futuras líneas de investiga-
ción dirigidas, por un lado, a desarrollar una revisión sobre los trabajos 
y estudios que se hicieron en la era pos-COVID; para así conocer si los 
modelos de enseñanza y aprendizaje actuales, atravesados por el uso de 
los recursos TIC, han cambiado y qué mejoras se han obtenido con ellos. 
Y además se plantea delimitar el estudio a un grupo poblacional que pre-
sente una necesidad educativa específica o a un grupo de edad concre-
to, e investigar qué impacto genera el DUA en los recursos digitales que  
se ponen a su disposición.
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Resumen

La inserción de las TIC en la educación ha generado la aparición de 
nuevos recursos y modelos de enseñanza-aprendizaje en las aulas, lo que 
ha aportado en muchas ocasiones un valor añadido. El presente trabajo re-
coge una propuesta de intervención basada en el modelo de Montague y el 
uso de diversas aplicaciones móviles, lo cual se aplicó al trabajo con esco-
lares de educación primaria para el desarrollo de habilidades relacionadas a 
los procesos cognitivos —por ejemplo, la atención, la planificación, la con-
centración, la memoria y la capacidad de representación—, que son muy 
necesarios en la resolución de problemas. Se presenta una investigación 
cuantitativa con un modelo cuasiexperimental, además de un diseño pre 
y postintervención. Para la evaluación del alumnado se utilizaron las prue-
bas estandarizadas Batería Psicopedagógica Evalúa-3 y 4, al igual que la 
adaptación española del sistema de evaluación cognitiva D.N: CAS. Los re-
sultados obtenidos señalan un incremento en las puntuaciones obtenidas 
por alumnado en áreas como el procesamiento simultáneo y sucesivo, o 
en las habilidades vinculadas a la resolución de problemas. Estos resultados 
permiten concluir que las TIC, acompañadas de diseños de intervención 
y una investigación sólida, junto con el empleo de pruebas estandariza-
das, pueden ser una herramienta eficaz para trabajar con el alumnado que  
presenta dificultades de aprendizaje.

Palabras clave: -

Introducción

A lo largo de la historia el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido 
definido desde diversos puntos de vista, los cuales pueden partir desde  
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un proceso de enseñanza con un evidente énfasis en el rol del docente 
como transmisor del conocimiento, hasta las concepciones que centran  
el protagonismo en el rol activo del alumnado.

La investigación académica y científica actual, en lo que respecta a 
herramientas y recursos tecnológicos, facilita en gran medida la toma de 
decisiones en relación a su selección y uso durante los procesos de en-
señanza y aprendizaje; estas herramientas son especialmente relevantes 
cuando se producen dificultades de aprendizaje. Mitigar o paliar las dificul-
tades de aprendizaje en la transmisión y adquisición del conocimiento es 
quizás uno de los grandes potenciales de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC), pues aportan tanto al profesorado como al alum-
nado un gran abanico de posibilidades.

En este sentido, es importante resaltar que la relación de la infancia 
con la tecnología en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial, 
a tal punto que las niñas y los niños que actualmente inician su escolaridad 
son la primera generación de personas nacidas en un contexto totalmente 
digitalizado (Area Moreira et al., 2022). Además, las TIC han demostrado en 
los últimos años —especialmente durante la pandemia por la COVID-19— 
su valía en los procesos educativos, sobre todo cuando su uso y aplicación 
es oportuna, adecuada y adaptada (Fernández-Quero, 2021). 

Seleccionar los recursos tecnológicos y digitales que mejor se adapten 
a las necesidades del proceso educativo, o a las necesidades del alumnado, 
es quizás una de las tareas más complejas a las que se enfrenta el profeso-
rado. Por este motivo, el presente trabajo pretende mostrar y ejemplificar 
cómo el desarrollo de intervenciones educativas, apoyadas en el uso de las 
TIC, concretamente a través de aplicaciones móviles (apps); puede aportar 
oportunidades reales y efectivas para trabajar las dificultades de aprendi-
zaje con el alumnado de educación primaria (6 a 12 años). 
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Se presenta así una intervención educativa basada en el uso de aplica-
ciones móviles, a fin de abordar las dificultades de aprendizaje y mejorar en 
el alumnado los procesos implicados en la resolución de problemas aritmé-
ticos. Además, en dicho proceso se emplearon pruebas estandarizadas como 
la Batería Psicopedagógica Evalúa y el sistema de evaluación cognitiva D.N: 
CAS para la evaluación previa y posterior del alumnado participante.

Revisión de la literatura

Las TIC ya son en la sociedad actual un elemento inherente a todos los 
ámbitos de la vida. En el ámbito educativo representan en muchas ocasiones 
una gran oportunidad para mejorar y potenciar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, al tiempo que son capaces de hacer confluir diferentes variables, 
como la familia, el alumnado, el profesorado o la administración académica.

Existen numerosos estudios que evidencian de qué manera las tecno-
logías colaboran en el proceso de enseñanza y aprendizaje de numerosas 
disciplinas. Los datos aportados por Ponce Anchundia y Morán Delgado 
(2017) evidencian que el uso de las TIC como medio de aprendizaje en los 
idiomas puede ser de gran ayuda para el alumnado; a tal punto que les ha 
ayudado a desarrollar habilidades relacionadas con el leguaje y la cultura. 
Del mismo modo, en los resultados obtenidos por Rojas et al. (2015) se 
concluye que a medida que se aplican las TIC surge un avance y una mejora 
en el rendimiento académico; con lo cual aumenta el interés, la creatividad 
o el deseo por parte del alumnado de realizar más actividades con TIC 
(Bárzaga Jerez et al., 2022).

De igual manera, las conclusiones aportadas por Pezo Galdea et al. 
(2023) ratifican que la ejecución de planes de acción tutorial con el uso 
de recursos TIC pueden favorecer el desarrollo de habilidades relacionadas  
con la lectoescritura, siempre y cuando se realice un acompañamiento pe-
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dagógico acertado y un uso de estrategias didácticas coherentes con las ca-
racterísticas del alumnado; en donde la conciencia fonológica, el vocabulario 
y la fluidez verbal son aspectos muy relevantes para la comprensión lectora. 

Los resultados obtenidos por Guaña-Moya et al. (2023) muestran que 
las herramientas digitales, tales como los programas de ortografía y los 
softwares de procesamiento de texto, pueden ayudar a mejorar la precisión 
y fluidez de la lectura y escritura. Asimismo, aplicaciones específicas de 
lectura en voz alta pueden mejorar la comprensión lectora. 

Para muchos autores, el desarrollo de prácticas y estrategias basadas 
en la metodología m-learning (mobile learning) es en la actualidad una 
forma excelente de abordar los procesos educativos, pues permite acceder 
a todo tipo de contenido en cualquier momento o lugar; lo cual se debe, 
en gran medida, al desarrollo de las aplicaciones móviles en los últimos 
años (Cabero Almenara y Castaño Garrido, 2013; Formigós Bolea y García 
Cantó, 2013). 

Asimismo, los resultados obtenidos por Ruiz-Ariza et al. (2018) de-
mostraron la mejora de la condición física, de las habilidades sociales e, 
incluso, mejoras cognitivas a través del uso de aplicaciones móviles socia-
les. Además, las TIC pueden impulsar hacia un mayor compromiso y moti-
vación del alumnado, pues mediante aplicaciones y juegos educativos se 
puede lograr un aprendizaje más interesante y atractivo; con lo cual tam-
bién se optimiza su motivación (Guaña-Moya et al., 2023; Soto Ramírez  
y Escribano Hervis, 2019).

En el mercado actual son innumerables las aplicaciones móviles que 
se pueden encontrar y utilizar como apoyo en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Conocer cómo debería llevarse a cabo la óptima integración 
de las aplicaciones móviles para que cumplan con los objetivos didácti-
cos establecidos es uno de los grandes restos educativos, especialmente  
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en términos de dificultades de aprendizaje. En ese sentido, muchas veces lo 
que se necesita es una combinación de intuición-destreza y suerte (o guía 
de uso de estas aplicaciones) en el profesorado (Rodríguez Arce y Juárez 
Pegueros, 2017).

En relación con las dificultades de aprendizaje, es importante resaltar 
que su definición y conceptualización ha evolucionado a lo largo de los 
últimos años. Una de las acepciones más utilizada es la aportada por la 
American Psychiatric Association (APA, 2014), la cual determina que es-
tas se presentan en aquellos niños o niñas que leen, escriben o realizan 
operaciones aritméticas con una exactitud o velocidad muy inferior a lo 
esperado para su edad o curso académico, sin que presenten ningún otro 
trastorno que justifique esta dificultad específica. 

De manera más detallada, el Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales (APA, 2014), considerado unos de los manuales diag-
nóstico de mayor prestigio, define a las dificultades de aprendizaje mate-
mático (DAM) como una dificultad que presentan las niñas y los niños para 
manejar datos numéricos y operar con conceptos numéricos, así como 
también se les complica el cálculo o razonamiento matemático.

En relación con las DAM, estudios como la teoría PASS de la inteli-
gencia señalan la existencia de cuatro procesos cognitivos (planificación, 
atención, procesamiento simultáneo y procesamiento sucesivo) que fun-
cionan de manera interrelacionada en la mayoría de tareas que el ser hu-
mano realiza; pero que también pueden ser independientes en función del 
tipo de actividad mental (Das et al., 1994). En investigaciones como la 
desarrollada por Deaño Deaño et al. (2002) se evidencia en sus resultados 
ciertas debilidades en algunos de los procesos cognitivos, por ejemplo, se 
explica cómo el procesamiento o la planificación afectan el aprendizaje 
del cálculo.
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En conformidad con la resolución de problemas, y más concretamen-
te a los problemas aritméticos, bajo las premisas de la teoría PASS de la 
inteligencia, la planificación es la encargada de la construcción, ejecución  
y autorregulación de los planes establecidos (Deaño et al., 2006). 

Por su parte, la atención es la responsable de mantener un nivel 
apropiado de activación cerebral, al tiempo que fija un estímulo y evi-
ta la respuesta a otros. El procesamiento sucesivo supone el análisis y la 
comprensión de las palabras y estructuras sintácticas, en cuyo proceso el 
procesamiento simultáneo es el implicado en el reconocimiento de pala-
bras, la extracción de ideas y las diversas relaciones que se producen entre  
las oraciones y los párrafos de un texto (Deaño et al., 2006).

Estudios como el desarrollado por Iglesias-Sarmiento et al. (2012) po-
nen de manifiesto la relación entre el funcionamiento cognitivo y el logro 
académico. Otros como el de Best et al. (2011) concluyen en sus análi-
sis que existe una fuerte relación entre las funciones ejecutivas y el logro 
matemático; lo cual evidencia que la creación de planes, la atención o el 
control de impulsos son muy importantes en la resolución de actividades 
matemáticas o de problemas aritméticos. 

La resolución de problemas aritméticos es un proceso que a grandes 
rasgos siempre inicia con un texto lingüístico y termina con una operación 
de cálculo. El texto se transforma en una representación interna abstracta 
y, con base en esta representación, se selecciona una operación aritmética 
para responder a la incógnita planteada en el enunciado; con lo cual se 
logra sustituir el elemento no conocido por el resultado de la acción ejecu-
tada (Orrantia y Vicente, 2006).

Autores como Polya (1986) sostienen en sus investigaciones la exis-
tencia de procesos subyacentes a la resolución de problemas, tales como 
la traducción del problema, la integración del problema, la planificación  
de la solución y la supervisión y ejecución de la solución. 
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En este sentido, uno de los modelos basado en estrategias más utili-
zados para abordar la resolución de problemas aritméticos es el propuesto 
por Montague (2003), quien desarrolló un modelo compuesto por siete 
grandes estrategias: 1) la lectura y comprensión del problema, 2) el para-
fraseo del enunciado del problema, 3) la visualización del problema, 4) la 
planificación o establecimiento de las hipótesis para dar solución al pro-
blema, 5) la estimación de la respuesta, 6) el cálculo y la resolución del 
problema, y 7) la comprobación de los procesos realizados. Sus investiga-
ciones, desarrolladas con un alumnado de bajo, medio y alto rendimiento 
en la resolución de problemas, concluyen que cuando las estrategias se 
enseñan y aprenden de un modo explícito y programado, el alumnado con 
dificultades de aprendizaje es capaz de aplicar dichas estrategias (Monta-
gue, 2003).

En relación con las TIC y las dificultades de aprendizaje aritmético, estas 
se muestran como una alternativa importante que puede convertir el apren-
dizaje de las matemáticas y la lógica en una cuestión de procesos sencillos; 
a la vez que puede ayudar al alumnado a descubrir cómo estos procesos de 
enseñanza sí brindan resultados (Quispilema Balladares, 2023). 

De acuerdo a lo expuesto, es importante destacar que el alumnado 
con dificultades de aprendizaje en la resolución de problemas no genera 
de manera espontánea estrategias que le permitan afrontar de forma óp-
tima la resolución de problemas, sino que por lo general sus estrategias 
acostumbran a ser poco elaboradas, sin una planificación clara y con pocas 
probabilidades de dar respuesta correcta a los problemas propuestos (Tá-
rraga Mínguez, 2008).

Así, el trabajo que aquí se recoge presenta una intervención aplicada 
a alumnado de educación primaria (6-12 años), el cual se fundamenta en 
el uso de aplicaciones móviles para abordar las dificultades del aprendizaje 
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en la resolución de problemas. Con ella se pretende ofrecer a los diferentes 
agentes que participan en el campo educativo una ejemplificación práctica 
de cómo desarrollar en el alumnado una actitud positiva frente a la resolu-
ción de problemas aritméticos. 

Al mismo tiempo, se busca mejorar la relación con las matemáticas y 
los beneficios de su aplicabilidad a la vida cotidiana; al igual que se trabajan y 
optimizan los procesos cognitivos básicos propuestos en la teoría PASS de la 
inteligencia, y que también se elaboran estrategias de aprendizaje relaciona-
das con la resolución de problemas a través del uso de aplicaciones móviles.

Metodología

La metodología de la presente propuesta es de tipo cuantitativo, bajo 
un modelo cuasi experimental, con un diseño pre y postintervención apli-
cada a un solo grupo; lo cual es la alternativa más acertada cuando los 
sujetos participantes no han sido asignados al azar (Hernández-Sampieri  
y Mendoza Torres, 2018).

A pesar de las limitaciones que presenta la metodología cuasi ex-
perimental, la correcta planificación y ejecución que se recoge en esta 
propuesta ayuda a contrarrestar estas limitaciones. Además constituye la 
única alternativa de trabajo que permite obtener y aportar una informa-
ción adecuada sobre el impacto de un tratamiento o evolución del cambio 
(Valenzuela Morel, 2023).

Procedimiento, participantes e instrumentos

En las pruebas pre y postintervención, con un alumnado participante 
de cuatro niños y dos niñas entre los 8 y 10 años, se evaluaron sus procesos 
cognitivos y habilidades de comprensión lectora y resolución de problemas. 



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

258

El instrumento empleado fue el sistema de evaluación cognitiva D.N: 
CAS, en su adaptación española; instrumento del que habla Deaño (2005) 
en el libro D.N: CAS DAS-NAGLIERI: Sistema de evaluación cognitiva : adap-
tación española. En concreto se empleó la batería estándar de dicho siste-
ma, compuesto de cuatro escalas: planificación, atención, procesamiento 
simultáneo y procesamiento sucesivo.

Para la evaluación de la compresión lectora y la resolución de proble-
mas, se empleó las baterías psicopedagógicas Evalúa-3 (García Vidal et al, 
2004) y Evalúa-4 (García Vidal y González Majón, 1999). Ambas incluyen 
varias pruebas, pero en esta investigación, debido a las características de 
los sujetos, solo se aplicaron las de compresión lectora y de resolución  
de problemas.

Para la intervención y mejora de las dificultades del aprendizaje se 
elaboró y aplicó ad hoc una intervención al grupo experimental, la cual se 
basó en el modelo de resolución de problemas de Montague (2003) y en 
el uso de aplicaciones móviles. Se desarrollaron cuatro fases de trabajo,  
con una duración total de 18 horas.

• Fase I: la suma. Leer y parafrasear. Su finalidad fue trabajar con 
el alumnado la lectura y el parafraseo durante tres sesiones (una 
hora cada una). Para ello se abordó la lectura detenida y concien-
zuda de la información, en cuyo proceso se buscó concienciar al 
alumnado de la importancia de ser capaz de decir con sus propias 
palabras la información que recibe. Se propuso a los estudiantes 
seguir las directrices que se recogen en la tabla 1 en cuanto al uso 
de las aplicaciones móviles en esta fase. Las aplicaciones móviles 
utilizadas en esta etapa fueron: Ejercicio mental El Maestro Lógico 
1, Ejercicios de Primaria y Siluetas OA (tabla 2).
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• Fase II: la resta. Visualizar. Se desarrolló en tres sesiones de una 
hora. Su propósito fue trabajar las habilidades de representación, 
pues para la resolución de problemas aritméticos es muy impor-
tante realizar representaciones pictóricas que reflejen la informa-
ción leída en el enunciado del problema; para así establecer rela-
ciones profundas con los datos del problema. Para ello se mostró 
al alumnado pequeños textos con la finalidad de que los leyesen 
y, con el uso de aplicaciones móviles, que elaborara una represen-
tación pictórica de los mismos. A continuación, se pidió verbali-
zar sus representaciones con frases de tipo: “Yo me he imaginado 
cómo son los personajes, lo que había ocurrido, dónde ocurre”. La 
dificultad y complejidad de los textos aumentó según transcurrie-
ron las sesiones. Las aplicaciones móviles empleadas en esta fase 
fueron: Ejercicio mental, Power Point, White Board y Ejercicios de 
Primaria (tabla 2).

• Fase III: la multiplicación. Plantear hipótesis y estimar. Se de-
sarrolló en cinco sesiones. La finalidad fue ayudar al alumnado a 
pensar sobre las acciones que debe llevar a cabo para solucionar 
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las distintas tareas y hacer estimaciones sobre los problemas que 
enfrenta; es decir, que haga razonamientos como “Si hago esto… 
pasará esto”; para que así decida cuales son las operaciones que 
debe seleccionar. En esta fase se orientó al alumnado en la ejecu-
ción de hipótesis: en primer lugar, sobre las propias aplicaciones 
móviles y su contenido, y a continuación, respecto a las tareas y 
actividades de las aplicaciones usada en esta fase: Ejercicio mental, 
Adivinanzas Quiz, El Maestro Lógico 1, Juegos matemático ejerci-
cios, Lumosity: juegos mentales y Matemáticas 8 años (tabla 2). 

• Fase IV: la división. Calcular y comprobar. Se desarrolló en seis 
sesiones. La finalidad de este bloque fue concienciar al alumnado 
sobre la necesidad de conocer e identificar cada una de las ope-
raciones que necesitan para solucionar un problema o una tarea. 
También es muy importante comprobar el problema, tanto el re-
sultado como el proceso que se ha llevado a cabo para solucionar-
lo. A continuación, se pone en práctica lo aprendido en las fases 
anteriores. En esta etapa se abordaron estrategias para resolver 
problemas mediante los dispositivos móviles, por ejemplo, hacer 
capturas de pantalla o círculos, subrayar, marcar, etc.; debían usar 
toda la información relevante de los problemas, a fin de resolver 
con la aplicación de las estrategias aprendidas en las sesiones 
anteriores. Las aplicaciones móviles empleadas fueron: Ejercicio 
mental, Adivinanzas Quiz, El Maestro Lógico 1, Juegos matemá-
tico ejercicios, Lumosity: juegos mentales, Matemáticas 8 años,  
y Juego de rascar y adivinar: animales quiz:(tabla 2).



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

261

 

���������������������������������������������������������������������������
������������������������
���������������	�
�����������
�������������������������
��	���������������������������������	�����������������������������������������
��������������������������
�����������������
�������������������������	�
�
�����������������
���������������������������
������������������������	��

����������������������������������	���������������������������������������
�
�������������������������������
�����	����
����������	��������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������
������������������������������� �����������������

������
���
	����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
���������
����������������������������	������������������������	���������������������
����������� �������������������� ��	������

�����������������������������	�������������������
���������������������������
���
������������	����������	��

������ ��������������� ������� ���� ����������� �������� �� ���������� ��� ������
������������������������������������������������������������������������������
���������� �������������
�������� ����������������
� �����������������������
���������������������	����������������

������������������ ��� �������� ���� �����������
� ���������	����� ��	�����
� ����
��������������
�����������
�������������	������������������� ��������������
���������������������������������������������

��
��������������
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
��������	����������������������������������������������	�
����������������
�
��������������������	��

������
������
������������������������������������������������������
�
�����������������������������������������	������������������������	��������
������������������������ �������������������� ��	������

������������������������������������������������������������������ ����� ��	�
�����������������������	��������������	����������	����������������������



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

262

Análisis de datos

El análisis de datos de la presente investigación se realizó mediante 
la comparación de los resultados individuales y grupales, obtenidos en las 
pruebas de evaluación ejecutadas antes y después de la intervención. Las 
puntuaciones obtenidas en las escalas del CAS, en la comprensión lectora y 
en la resolución de problemas se analizaron mediante el programa SPSS, con 
un análisis de comparación de medias Prueba T para muestras relacionadas.

Resultados

A continuación se recogen los resultados obtenidos en la compara-
ción de las puntuaciones estándar de las escalas del CAS, concretamente 
las puntuaciones alcanzadas por los sujetos en las escalas de planificación 
(PLAN), procesamiento simultáneo (SIM), atención (ATEN), procesamiento 
sucesivo (SUC), la escala completa (EC) y la media PASS; en cuyo proceso 
se destaca únicamente aquellas en la que se produjeron diferencias signi-
ficanticas entre la primera y la segunda aplicación de dicho instrumento. 
Además se recogen las puntuaciones directas de la Batería Psicopedagó-
gica Evalúa, registradas por cada uno de los sujetos en las pruebas de pre 
y postest.

En la tabla 3 se presentan las puntuaciones obtenidas por el sujeto 1 
en las escalas de atención (ATEN), procesamiento sucesivo (SUC), la escala 
completa (EC) y la media PASS en las pruebas pretest y postest. Además se 
recogen las puntuaciones directas alcanzadas por el sujeto en las pruebas 
de comprensión lectora y resolución de problemas. 
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Como se observa en la tabla anterior, tras la intervención al sujeto 
1, aumentó sus puntuaciones significativamente en las escalas de aten-
ción, en procesamiento sucesivo y en la escala completa. En relación con la 
compresión lectora y la resolución de problemas, se observan puntuacio-
nes directas superiores en comparación con las pruebas pretest.

En la tabla 4, se muestran las puntuaciones obtenidas por los sujetos 
en las escalas de procesamiento simultáneo (SIM), procesamiento sucesivo 
(SUC), la escala completa (EC) y la media PASS.
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Como se aprecia en la tabla 4, tras la intervención a los sujetos 2, 3, 
4 y 5, aumentaron significativamente sus puntuaciones en las escalas de 
procesamiento sucesivo y simultáneo, al igual que en la escala completa. 

Por último, en la tabla 5 se presentan las puntuaciones obtenidas por 
el sujeto 6 en el procesamiento sucesivo (SUC), la escala completa (EC)  
y la media PASS en las pruebas pretest y postest.

Después de la intervención al sujeto 6, incrementó significativamen-
te sus puntuaciones en las escalas de procesamiento sucesivo y la escala 
completa. Es importante destacar que, en relación con la compresión lec-
tora y la resolución de problemas, se pueden observar puntuaciones direc-
tas superiores en todos los sujetos y que pueden llegar a ser el doble en la 
mayoría de resultados.

Por último, en relación con el programa de intervención, en la figura 
1 se recogen los datos resultantes, resumidos de manera porcentual de la 
lista de control. En ella se valoraron individualmente aspectos asociados 
con la actitud, las estrategias empleadas y los resultados. Para esta evalua-
ción se utilizaron los valores “sí” o “no”, en función de si el sujeto cumplía  
el ítem (del 1 al 18), en las 15 sesiones del programa de intervención. 
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SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3

SI      NO

SUJETO 4 SUJETO 5 SUJETO 6

Como se puede observar, todos los sujetos obtuvieron más puntua-
ciones positivas (“sí”) en la mayoría de los ítems. Cabe resaltar que la 
mayoría de puntuaciones negativas (“no”) se alcanzaron en las primeras 
sesiones de aplicación de la intervención.

Conclusiones

Una de las principales conclusiones de la presente propuesta es que 
las aplicaciones móviles son una herramienta eficaz en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje; más concretamente, para trabajar y mejorar las 
dificultades en la resolución de problemas y los procesos cognitivos. Ejem-
plo de ello son las puntuaciones obtenidas por los diversos sujetos tras 
sus intervenciones, que revelan mejoras significativas en el procesamiento 
simultáneo y sucesivo. En las escalas de atención y planificación también 
se producen puntuaciones superiores en relación con las pruebas pretest.

Se pone de manifiesto que las aplicaciones móviles donde se trabajan 
las habilidades cognitivas son efectivas, lo que coincide con los resultados 
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aportados por Elber (2001), quien afirmaba que las capacidades neuropsi-
cológicas pueden responder de manera positiva al entrenamiento estruc-
turado y continúo. 

Es importante resaltar que la experiencia recogida en este escrito pre-
senta ciertas limitaciones, por ejemplo, el reducido tamaño de la muestra 
o la dificultad para encontrar un alumnado con el perfil deseado. Al mis-
mo tiempo, se reconocen nuevas vías de investigación, como la puesta en 
marcha del programa de intervención con un grupo de sujetos estadística-
mente significativo y que permitió establecer, al mismo tiempo, un grupo 
de control.

Por último es importante resaltar que esta investigación evidencia 
cómo el uso de las aplicaciones móviles, como herramienta para trabajar 
los procesos cognitivos y la resolución de problemas, es efectivo. No obs-
tante, cabe destacar que para lograr aquello es necesario introducir las TIC, 
basándose en una metodología bien definida. Es crucial conocer y analizar 
las capacidades del alumnado para que así el docente reflexiones sobre  
la práctica.
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Resumen

El presente proyecto de innovación pedagógica busca mejorar los pro-
cesos de formación práctica en los y las estudiantes de la carrera de Edu-
cación Diferencial mediante la implementación de un portafolio digital, a 
modo de espacio ubicuo que genere una interacción colaborativa entre los 
actores que constituyen una comunidad de aprendizaje; integrada en este 
caso por tres estudiantes, un/a tutor/a y un docente de la Universidad San-
to Tomás (UST). Esto a fin de facilitar la retroalimentación sistemática, la 
evaluación y el modelado de los procesos de acompañamiento a favor del 
autoaprendizaje, la metacognición, la reflexión crítica y el diálogo perma-
nente entre dichos individuos; para así pasar del portafolio clásico (físico o 
digital), utilizado como repositorio estático, a uno virtual. La metodología 
empleada en esta investigación responde a un enfoque cualitativo, a través 
de un Estudio de Caso que contempla las etapas de indagación biblio-
gráfica y asesoramiento de expertos, inducción al portafolio digital en la 
plataforma Padlet, seguimiento sobre el uso del portafolio, elaboración de 
la matriz de contenido y análisis de la realimentación, triangulación de 
la información, resultados, y conclusión de hallazgos. Los resultados de la 
implementación del portafolio digital evidencian una interacción colabo-
rativa, aún incipiente, y un proceso de retroalimentación descriptiva que 
especifica los logros y aquello que falta; con lo cual se observan escasos 
retos intelectuales y metas para el aprendizaje, de manera que se permitan 
avances en la práctica reflexiva.

Palabras clave:
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Introducción

La Universidad Santo Tomás de Chile (UST) promueve la participación 
en proyectos de innovación pedagógica, lo que propició la postulación y 
adjudicación —por parte de la carrera de Educación Diferencial— de un 
proyecto que tiene por finalidad mejorar los procesos de aprendizaje en 
torno las experiencias de práctica de los/as estudiantes, a través de la im-
plementación de un portafolio digital que permite generar una interacción 
colaborativa, una retroalimentación y una evaluación sistemática entre los 
actores que constituyen una comunidad de aprendizaje, integrada en este 
caso por tres estudiantes practicantes, un/a tutor/a y un docente de la 
UST. El portafolio digital, como espacio ubicuo, es un recurso que otorga 
un mayor dinamismo y una participación en los procesos de aprendizaje, 
a fin de facilitar dicha interacción colaborativa y una retroalimentación. 

La carrera de Educación Diferencial, en su formación profesional prác-
tica, ha utilizado por varios años el portafolio físico como un instrumento 
de registro clave, para así dar cuenta del proceso educativo y la mejora en 
cuanto al propio quehacer pedagógico de las y los estudiantes; sin embar-
go, se observó que este recurso se había transformado en un repositorio de 
productos de la práctica y que faltaba relevar la coevaluación, el monitoreo 
continuo del propio aprendizaje y la autorreflexión, a través de una colabo-
ración y retroalimentación permanente. 

En este sentido, el proyecto surge como respuesta a la problemá-
tica de transformar el portafolio clásico, desde un repositorio estático a 
un espacio digital ubicuo que facilite dicha interacción colaborativa y el 
proceso de retroalimentación entre los distintos actores; de manera que 
se favorezca el diálogo permanente y sistemático que propicia la meta-
cognición, la reflexión y la coconstrucción del aprendizaje para mejorar su 
práctica; factores que son de gran relevancia para la formación inicial, bajo  
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el compromiso de alcanzar los desempeños comprometidos en el Perfil  
de Egreso de la Carrera de Educación Diferencial. 

Es por lo anterior que el portafolio digital articula herramientas tec-
nológicas, con el objetivo de evidenciar la evolución del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, estimular la experimentación, la reflexión y la cola-
boración; considerar las apreciaciones de los estudiantes respecto de su 
quehacer pedagógico y la evaluación del docente sobre el rendimiento del/
la practicante en la construcción del aprendizaje (Rey Sánchez y Escalera 
Gámiz, 2011); esto a través de una retroalimentación permanente en la 
que intervendrían todos los actores de las comunidades educativas. 

La implementación del portafolio digital en la formación práctica 
implica tomar en cuenta formas de acompañamiento, así como también, 
realizar un seguimiento de los procesos de retroalimentación y de apoyo, 
conforme a su sistematicidad y pertinencia con los contextos educativos y 
las necesidades que pueden presentar los/as estudiantes durante el desa-
rrollo de su quehacer pedagógico.

En torno a la problemática presentada, este proyecto innova a través 
del uso de un portafolio digital como herramienta tecnológica, posiciona-
do en la plataforma Padlet, la cual cumple con la finalidad de implementar 
un espacio ubicuo de colaboración desde las comunidades de aprendizaje; 
de modo que se potencia los procesos de retroalimentación a partir de 
lineamientos teóricos y el seguimiento de su implementación en la asig-
natura Práctica PED I: Lenguaje.

Revisión de literatura

Las transformaciones sociales, económicas, científicas y tecnológicas 
actuales impulsan a las instituciones de formación a desarrollar moda-
lidades que aseguren niveles de competencia adecuados en los futuros  
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docentes y en el profesorado en ejercicio (Vaillant, 2019). Entre las disími-
les taxonomías sobre capacidades que debe tener el docente del siglo XXI, 
se encuentran la flexibilidad, la empatía, la capacidad de acceder y gestio-
nar eficazmente la información, la colaboración, la creatividad e innova-
ción, el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Espinoza-Freire 
et al., 2017).

Cabe señalar que la educación necesita docentes con actitud empren-
dedora e innovadora, capaces de generar nuevos talentos, líderes que moti-
ven a otros a actuar (González Contreras, 2014). Su principal papel debe ser 
comunicar y enseñar nuevos conocimientos para que los/as estudiantes 
o profesionales en formación posean las competencias necesarias, tanto 
sociales como disciplinares; a fin de aplicarlas en su vida laboral y personal.

En consonancia con lo anterior, y en torno a la formación inicial do-
cente, las metodologías y estrategias para el aprendizaje requieren que el 
docente esté en una permanente búsqueda para innovar y dar respuestas 
pertinentes a las demandas en cuanto al desarrollo educativo de los/as fu-
turos/as profesores/as en cuyo proceso deberán desarrollar competencias 
pedagógicas, tecnológicas y disciplinares, consideradas como parte de los 
Estándares para docentes en formación en Chile (Ministerio de Educación 
de Chile, 2021). 

Es necesario, entonces, la implementación de diversas experiencias in-
novadoras que faciliten la enseñanza y las evaluaciones auténticas, a partir 
de espacios de interacción y colaboración entre los/as estudiantes y otros 
actores educativos, donde la mediación y retroalimentación —que orien-
tan y profundizan el aprendizaje— generen un ejercicio metacognitivo. 

En relación con estos espacios de interacción y colaboración en el 
marco de la innovación educativa, se encuentran como recursos de apo-
yo el uso del portafolio digital en comunidades de aprendizaje, lo cual  
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promueve el empleo de estrategias creativas, flexibles y adaptables; de 
manera que se redirige el rol del docente y de los/as estudiantes hacia la 
colaboración, participación e incorporación de nuevas narrativas al proceso 
de enseñanza (Rodríguez et al., 2015). 

En cuanto al desarrollo de habilidades, la interacción colaborativa en 
el portafolio digital permite procesos de discusión y redefinición de pro-
puestas colectivas (Moreno-Fernández y Moreno-Crespo, 2017) Asimismo, 
favorece el monitoreo, la evaluación entre los integrantes de la comunidad, 
la promoción de la empatía, la cohesión e identidad grupal, la creatividad 
e innovación, el pensamiento crítico y la resolución de problemas (Grau 
Cárdenas et al., 2019).

En este mismo sentido, se releva el portafolio digital como una herra-
mienta tecnológica que propicia protagonismo y responsabilidad en los/as 
estudiantes sobre su propio proceso de aprendizaje, en la medida que se 
les proporciona oportunidades diversas; de manera que dicho portafolio se 
convierte en un instrumento de recogida de evidencias pedagógicas que 
permiten la evaluación, investigación y reflexión (Moreno-Crespo et al., 
2014). 

Así como se mencionó anteriormente, este recurso también promue-
ve el aprendizaje ubicuo, entendido como una modalidad donde los acto-
res del proceso educativo tienen la posibilidad de conectarse sin necesidad 
de estar en un espacio físico fijo; lo que facilita su interacción en cualquier 
lugar o momento (Flores et al., 2017). 

Ese aprendizaje ubicuo surge con la aparición de los medios tec-
nológicos, lo cual brinda distintas formas de interacción con profesores 
y entre pares, a fin de poder acceder a la información y los contenidos 
que interesan de inmediato. Asimismo, sus características comprenden: 
1) permanencia: se retienen los conocimientos; 2) accesibilidad: el acceso  
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a la información no se limita en tiempo y espacio; 3) inmediatez: es posible 
obtener la información cuando se requiere; 3) interactividad: existe inte-
racción con profesores, compañeros, etc., y mediante la misma tecnología; 
4) actividades situadas: los problemas y conocimientos están presentes de 
forma natural y auténtica; y 5) adaptabilidad: la información correcta en 
el lugar y tiempo justo (Riofrío-Orozco et al., 2018). Lo anterior permite 
transformar el proceso educativo en un espacio de interacción diferen-
te al aula tradicional, pues desaparecen las fronteras espacio-temporales,  
curriculares y metodológicas (Cebrián Martínez et al., 2018).

Es oportuno mencionar que dichas características positivas del por-
tafolio digital no se generan de manera espontánea, sino que requieren 
de una interacción sistemática y fundamentada en el proceso de retroali-
mentación, lo cual, de acuerdo a distintos estudios, favorece el desarrollo 
de la autorregulación, el compromiso de los/as estudiantes y los docentes, 
la coconstrucción del aprendizaje y el desarrollo de competencias en la 
trayectoria formativa; aquello convierte a la retroalimentación en un factor 
esencial para promover aprendizajes (Hattie y Timperley, 2007; Wisniewski 
et al., 2020).

La retroalimentación, entendida como acto dialógico, es un proceso 
que ocurre luego de una evaluación y comprende la comunicación entre 
docentes y estudiantes (Sadler, 2010). Este diálogo se enmarca en las espe-
cificaciones o criterios de evaluación de la tarea, por ejemplo, el producto 
solicitado y cómo se estimará. Al mismo tiempo, dicha conversación pro-
ducida en la retroalimentación responde a la interacción entre tres dimen-
siones: la cognitiva, la social afectiva y la estructural; lo cual implica una 
serie de interpretaciones por parte de los/as estudiantes, de manera que 
se favorezca su comprensión de los conceptos explicados y de las nuevas 
nociones disciplinares que los llevan a transformarse en evaluadores de su 
propio aprendizaje (Ajjawi y Boud, 2018).
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Por otro lado, la retroalimentación, a modo de fenómeno dialógico, 
puede comprenderse desde una perspectiva socioconstructivista que la re-
leva como un proceso de diálogo que propicia la coconstrucción del apren-
dizaje; de forma que se brinda al estudiante un rol activo (Contreras Pérez y 
Zúñiga González, 2019). En esta misma línea, es un hecho social complejo 
y de comunicación interactiva, mediada por el diálogo entre los actores 
educativos: estudiante-profesor, y otros pares o actores diferenciándose de 
la perspectiva de la transmisión de información, donde la retroalimenta-
ción se centra en la entrega de contenidos, a través de una acción comuni-
cativa unidireccional; es decir, el docente adquiere el rol activo y se limita 
la participación de los/as estudiantes (Herrera-Araya, 2023).

Otros aspectos relevantes de la retroalimentación, tienen relación con 
los significados que otorgan los/as estudiantes a las sugerencias, comenta-
rios, lineamientos y desafíos que entregan los actores involucrados en las 
experiencias educativas (Torres Vásquez y San Martín Cantero, 2021). Esto 
implica un proceso de observación crítica del propio desempeño y un rol 
activo de los/as estudiantes, asociado con identificar el objetivo del apren-
dizaje, levantar, interpretar e integrar información y capacidad de trabajo 
autónomo frente a la metodología de enseñanza (Torres Vásquez y San 
Martín Cantero, 2021).

En este marco, interactúan variables internas y externas que pueden 
facilitar o dificultar la interpretación de la retroalimentación. Por ejemplo, 
a nivel interno se encuentran las creencias del/la estudiante, los conoci-
mientos en cuanto a conceptos de la temática, la disposición y motivación 
frente a las propuestas sugeridas. Como factores externos están la moda-
lidad o el tipo de evaluación, las normas de valoración institucionales, la 
pertinencia de la mediación del docente, otro actor educativo o la expe-
riencia tecnológica.
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Bajo esta concepción, la retroalimentación no debe comprenderse 
como un proceso lineal, sino cíclico o en espiral, ya que cada estudiante 
incorpora nueva información que le permite construir aprendizajes para 
la toma de decisiones y transferirlos frente a nuevos desafíos; aquello se 
alcanza a partir de una mediación que considera la articulación y sistema-
tización de las experiencias formativas, y la evaluación por parte del docen-
te, de manera que se resguarda un proceso de retroalimentación al servicio 
de la trayectoria educativa profesional y personal (Cano García, 2016).

Se debe agregar que existen diferentes modelos para analizar los tipos 
de retroalimentación, pero el más citado establece que el principal propó-
sito de la retroalimentación es reducir las discrepancias entre la compren-
sión actual y el desempeño posterior al momento de lograr una meta; por 
lo tanto, es necesario comprender las circunstancias del porqué se produ-
cen esos desacuerdos (Hattie y Timperley, 2007). 

De ese modo, la retroalimentación efectiva debe responder a tres pre-
guntas formuladas por el docente o estudiante, a fin de reducir la brecha 
mencionada: ¿a dónde voy? (¿cuáles son los objetivos?; feed up), ¿cómo 
voy? (¿cuál es el progreso alcanzado en dirección a la meta?; feed back), y 
¿hacia dónde sigue? (¿qué actividades deben emprenderse para lograr una 
mejoría?; feed forward) (Hattie y Timperley, 2007). Este proceso involucra 
el desempeño de la tarea y comprender cómo se la hace, una capacidad 
regulatoria y metacognitiva, al igual que aspectos personales no relaciona-
dos con las especificaciones de la tarea.

A su vez, existen dos tipos de retroalimentación, cuyas respectivas 
concepciones se detallan en la tabla 1.
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Considerando los tipos de retroalimentación, es relevante el significa-
do que esta tiene para los/as estudiantes, ya que puede convertirse en un 
proceso problemático cuando le atribuyen una baja valoración a la retroali-
mentación recibida, o si la consideran demasiado general en un aprendizaje 
específico; lo cual no les ayuda a la mejora continua de su desempeño 
(Gallego et al., 2017). Incluso, expresan que muchas veces es recibida tarde 
para poder utilizarla a favor de una tarea, lo que evidencia que muchos/as 
estudiantes están más preocupados de una calificación numérica y no de 
una interacción que propicie el diálogo y la mediación entre docente-estu-
diante; a fin de favorecer aprendizajes y una posterior transferencia a otras 
tareas en diversos contextos educativos (Gallego et al., 2017). 

�����
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Entonces, en el proceso de Evaluación es importante considerar como 
elemento central que esta ocurra no solo entre docente y estudiante, sino 
también entre estudiantes, ya que la retroalimentación producida entre 
pares se convierte en un proceso de diálogo bidireccional, con un lenguaje 
común y más cotidiano que favorece la comprensión de los conceptos y de 
aquellos aspectos que deben mejorarse; además, es oportuna y promueve 
la autorregulación y el compromiso.

Sin embargo, es necesario tener presente la necesidad de aún desarro-
llar las habilidades y competencias, a fin de realizar una evaluación entre 
iguales, sin dejar a un lado factores que pueden dificultar este proceso; por 
ejemplo, la concepción que tienen los/as estudiantes sobre el poder de la 
evaluación, la idea de que esta debe ser realizada solo por un/a docente, la 
falta de confianza en sus capacidades evaluadoras, la necesidad de saber 
cómo se debe valorar, y el compromiso y responsabilidad que esto significa. 

Según la propuesta de diferentes autores (Gibs y Simpson, 2004; Ni-
col y McFarlane-Dick, 2006; Boud y Molloy, 2013, citado en Gallego et al., 
2017), cuando esos obstáculos mencionados se abordan, la retroalimenta-
ción entre estudiantes permite que se sientan valorados, siempre y cuando 
consideren que los comentarios y juicios son para mejorar la tarea y los 
aprendizajes; que generan un fortalecimiento de los procesos de análisis, 
argumentación, aplicación de conocimientos, autonomía, toma de decisio-
nes, entre otros; y que, por último, los lleva a una mayor comprensión de 
los criterios de evaluación y cómo pueden enriquecer sus propios trabajos.

En este contexto, y para efectos de este estudio, el tipo de retroali-
mentación elegida está en consonancia con la perspectiva socioconstruc-
tivista, donde existe un diálogo entre los diferentes actores del proceso 
formativo (estudiantes, docentes y tutores. El objetivo es con lo anterior se 
logre una comprensión de los objetivos o metas a alcanzar por las/os estu-
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diantes en cada una de las etapas de su proceso de práctica, reflexión de su 
quehacer pedagógico, autorregulación, y de transferencia de conocimien-
tos y experiencias que favorezca la mejora en su trayectoria formativa. 

El docente o tutor tiene la responsabilidad de mediar, motivar y de 
dar las oportunidades de participación para la evaluación entre iguales, con 
intención de reflexión crítica. Con ello se procura el desarrollo autónomo 
de cada uno de los/as estudiantes, como protagonistas de su propio apren-
dizaje (Alvarado García, 2014). 

Para dicho proceso, los/as estudiantes deben ser capaces de recono-
cer sus fortalezas y necesidades de mejora; y, en este sentido, la mediación 
y retroalimentación debe ser oportuna, pertinente y asertiva, a fin de faci-
litar la toma de conciencia de su proceso de aprendizaje, que les permita 
proyectar mejoras y plantearse nuevos desafíos (Gallego et al., 2017). 

Metodología

La metodología responde a un enfoque cualitativo basado en un dise-
ño de Estudio de Caso, cuya finalidad es mejorar los procesos de práctica 
de los/as estudiantes de la carrera de Educación Diferencial a través de la 
implementación de un portafolio digital, a modo de herramienta de inte-
racción colaborativa y retroalimentación sistemática en un espacio ubicuo. 

El estudio contempla diferentes etapas entre las cuales destaca la de 
monitoreo o seguimiento sobre el uso del portafolio, así como la de ela-
boración y aplicación de una matriz de análisis de contenido respecto a la 
retroalimentación, triangulación de información y conclusiones. 

El monitoreo de cada portafolio digital se enmarca en la necesidad 
de la sistematización del uso de esta herramienta y se realiza posterior a 
la firma de consentimiento informado por los/as participantes del estudio.  
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Los criterios de este seguimiento se relacionan con: 1) la creación del  
portafolio digital en plataforma Padlet, 2) la subida de insumos sobre la 
práctica por parte de los/as estudiantes, y 3) la evidencia de interacción 
colaborativa manifestada a través de la retroalimentación de los/as docen-
tes de la UST, los/as tutores/as y entre pares. 

El análisis de contenido sobre la retroalimentación se realiza a par-
tir de criterios establecidos por las investigadoras, con base en la revisión  
de literatura (tabla 2).
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Con respecto a la muestra, de un total de 53 portafolios digitales 
alojados en la plataforma Padlet, se revisan 20 de ellos. Para seleccionarlos 
se consideraron los criterios de inclusión relacionados con los participan-
tes que firmaron el consentimiento informado, y también con la presen-
cia de mínimo tres retroalimentaciones en el proceso y los productos de  
la práctica. 
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Para aplicar la matriz de análisis sobre los contenidos de la retro-
alimentación, se procede a una revisión exhaustiva de los comentarios, 
aportes, ejemplos, desafíos y posibles retos entregados por los/as tutores/
as, los/as docentes de la UST y los/as estudiantes presentes en cada porta-
folio digital. Esto permite categorizar el tipo de retroalimentación y extraer 
evidencia a partir de las unidades de análisis, para así determinar los resul-
tados en concordancia con los objetivos de la investigación. 

Resultados

Los resultados se generan a partir del análisis de las retroalimenta-
ciones realizadas por los/as tutores/as, los/as docentes UST y entre pares; 
observación que a su vez se lleva a cabo a con base en la aplicación de 
los siguientes criterios: evidencia de fortalezas identificadas, entrega de 
ejemplos, aportaciones o argumentos para las oportunidades de mejora, 
retos intelectuales, desafíos o metas para el aprendizaje, y uso de mensajes 
asertivos que acompañan la retroalimentación.

Análisis de la interacción colaborativa fundamentada en la retroali-
mentación de los/as tutores/as

La retroalimentación de los/las autores/as se centra solo en los pro-
cesos de planificación e implementación de experiencias evaluativas. El 
criterio más frecuente fue “entrega de ejemplo, aportaciones o argumen-
tos”, cuya finalidad sería identificar claramente los aspectos en los que 
necesita mejorar el/la estudiante para que sea consciente sobre su proceso 
de aprendizaje.

Puedes dar una estructura clara a la clase; por ejemplo, un inicio, desa-
rrollo y cierre para el logro de tus objetivos de aprendizaje, […] coordi-
nando con la evaluación (tutora 4).
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[…] en el inicio de la actividad se podría mostrar objetos en concre-
to para motivar a los/as estudiantes a participar. Para el cierre, incor-
porar preguntas para verificar el logro del objetivo propuesto para la  
clase  (tutora 7).

El segundo criterio más abordado corresponde a “evidencias de forta-
lezas”, que permitiría reconocer el logro de los desempeños, en cuyas ex-
periencias de aprendizaje destaca la coherencia y pertinencia con relación 
a las características del grupo curso, al igual que metodologías de ense-
ñanza claras y actividades lúdicas e innovadoras que facilitan e incentivan 
la participación de los/as estudiantes, así como de aquellos que enfrentan 
barreras para el aprendizaje.

[…] quiero recalcar tu motivación y compromiso durante el desarrollo 
de esta práctica, haciendo referencia a tu puntualidad, presentación 
personal, uso de las TIC y aportar con propuestas dinámicas, entrete-
nidas y concretas (tutora 2).

En el desarrollo están las acciones y actividades que planteas, como el 
uso del cintillo, que me parece una actividad súper entretenida y lúdica 
para hacer participar a los niños de una forma divertida (tutora 4).

Excelente clase, muy dinámica, buena participación de los/as estu-
diantes. Muy bien coordinada la codocencia (tutora 6).

Los criterios “desafíos o metas para el aprendizaje” y “retos intelec-
tuales” tienen menor presencia en las retroalimentaciones realizadas. En 
cuanto al primero, se entregan orientaciones sobre lo que debe mejorar 
o profundizar; por ejemplo, con relación a las actividades evaluativas, el 
cierre de la experiencia de aprendizaje a través de preguntas metacogni-
tivas específicas, o la importancia de la reflexión; de modo que se vincula 
la teoría y la práctica, se mejora el lenguaje técnico, entre otros aspectos.
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Para el cierre, como menciona tu docente UST, agregar preguntas de 
metacognición para retroalimentar lo aprendido de manera breve  
(5 a 10 minutos), pero es fundamental (tutora 4).

Desarrollar la reflexión desde este paradigma te ayudará a dejar el pa-
radigma del déficit bajo el cual basas algunos análisis. Necesitas funda-
mentar desde lo teórico, pedagógico y práctico la reflexión (tutora 8).

En relación con el criterio “retos intelectuales”, que se orienta a pro-
vocar en los/as estudiantes el desarrollo del pensamiento crítico reflexivo 
respecto a su propio quehacer pedagógico —a partir de preguntas me-
diadoras y sugerencias que propician o impulsan, de manera autónoma, la 
búsqueda de nuevas perspectivas al abordar una situación o problemática 
determinada—, se visualizan escasas retroalimentaciones; las cuales se en-
focan en la aplicación de conocimientos disciplinares de manera integral,  
y en la explicación y fundamentación de las decisiones pedagógicas reali-
zadas en el proceso de práctica. 

En el objetivo de la experiencia se indica la evaluación de la habilidad 
metalingüística en cuanto al nivel fonético-fonológico, y en el objetivo 
plantea la discriminación de sonidos. ¿Cómo involucra la identificación 
de los grafemas? (tutora 6).

Es necesario analizar cómo estos elementos pueden convertirse en 
oportunidades de reelaboración dentro de la estructura escolar, to-
mando en cuenta el contexto sociocultural, familiar y académico de 
cada estudiante, con el fin de establecer nuevos criterios que faciliten 
el acceso al aprendizaje (tutora 17).

Con respecto al criterio “uso asertivo de los mensajes que acompañan 
la retroalimentación”, se orienta al reconocimiento del esfuerzo y la moti-
vación expresada en las diferentes tareas asumidas por los/as estudiantes; 
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mediante el uso de mensajes de aliento y reconocimiento sobre los logros 
alcanzados. 

Estimada, tu actividad me gustó mucho, es muy pertinente al contexto 
escolar (tutora 1).

…creo que es necesario poder mencionar algunos aspectos positivos, 
como la iniciativa, la imaginación, el cariño y la vocación que brindas 
en cada participación que has tenido dentro del aula (tutora 2).

Análisis de la interacción colaborativa, fundamentada en la retroali-
mentación de docentes UST 

En esta categoría, la mayor frecuencia se localiza en el criterio “desa-
fíos o metas para el aprendizaje”, cuya retroalimentación releva la impor-
tancia del análisis fundamentado en teóricos y normativos, la necesidad 
de establecer con claridad el impacto de la gestión en el clima y los proce-
sos de aprendizaje, así como de realizar mejoras y ajustes en la planifica-
ción. Por ejemplo, identificación y precisión de las habilidades evaluadas, 
mejorar la estructura de los objetivos, mayor precisión y pertinencia del 
andamiaje, y apoyos y gradación de estos; y precisión de los indicadores  
de desempeño. 

Es importante abordar más preguntas que permitan fortalecer la visión 
del logro del aprendizaje, así también incluir preguntas metacognitivas 
(docente UST 2). 

...pero es necesario e importante que vayas adquiriendo y usando len-
guaje técnico profesional, el cual debes ir incorporando en tus escritos 
(docente UST 4).

Como segundo criterio más abordado se encuentra “evidencias de for-
talezas”, donde destaca un adecuado análisis multidimensional del contexto 
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a partir de la identificación de elementos de la gestión escolar y curricular, 
los cuales inciden como facilitadores y barreras para el proceso de apren-
dizaje. En la implementación de las experiencias evaluativas se destacan 
las actividades dinámicas, motivadoras y contextualizadas a situaciones  
de la vida cotidiana.

En el informe se presenta información clave de manera clara, logrando 
en varios apartados un análisis preciso de nudos críticos en la gestión 
(docente UST 1)

…a partir de la lectura de su reflexión se puede evidenciar claramen-
te la orientación en el desarrollo curricular, en pos de un aprendizaje  
relevante para todos los/as estudiantes (docente UST 2).

La experiencia es dinámica y motivadora para los estudiantes. Se 
evidencia una coenseñanza colaborativa durante toda la actividad  
(docente UST 1).

El criterio “entrega de ejemplo, aportaciones o argumentos” se orien-
ta a la integración de información sobre la gestión escolar y curricular 
desde una mirada multidimensional (escuela familia, aula), con el fin de 
describir los facilitadores y las barreras para el acceso, el aprendizaje y la 
participación de los/as estudiantes; de tal forma que se fundamente con 
referentes teóricos, normativos y empíricos en cada uno de los informes 
de la práctica. A nivel de planificación e implementación de las experien-
cias evaluativas, los ejemplos se orientan hacia a la precisión del objetivo 
de aprendizaje y su coherencia en cuanto a habilidades a evaluar, la im-
portancia de la estructura de la clase —con detalle de las actividades, las 
estrategias y el tipo de recurso didáctico—, y la gradación de los apoyos a 
través del andamiaje y la mediación.

La conclusión se encuentra bien abordada, ya que precisa las diversas 
formas de acción de la institución educativa; sin embargo, no señala 
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cómo esto influye en el aprendizaje del estudiante con NEE (docente 
UST 2).

Se han realizado algunas sugerencias para profundizar los análisis en 
la mirada proyectiva de la mejora de las prácticas de la escuela; por 
ejemplo, cómo mejorar el trabajo colaborativo para fortalecer comu-
nidades de aprendizaje (docente UST 1).

La pobreza en sí no es una barrera para acceder a la educación, y menos 
para aprender. Hoy en día los colegios cuentan con muchísimos recur-
sos para dar respuesta incluso a necesidades básicas como alimenta-
ción, vestuario, transporte, etc. (docente UST 4).

Es necesario revisar lo planteado en el objetivo; es demasiado amplio, 
debe acotar a lo “preciso” y a lo que “corresponde” recoger. Sugiero: 
“Conocer el nivel de comprensión y producción del lenguaje oral a tra-
vés del juego para identificar áreas descendidas” (docente UST 1).

En cuanto al criterio “retos intelectuales”, este se presenta con menor 
frecuencia y se evidencia a través de preguntas mediadoras y de media-
ción, las cuales invitan a movilizar procesos cognitivos superiores como 
el análisis, la comparación, la evaluación; siendo el punto de partida lo 
experiencial y los referentes teóricos, normativos y empíricos respecto  
a la temática abordada.

Sería interesante proyectar algunas mejoras del trabajo colaborativo 
para favorecer la práctica pedagógica. Este es un nudo crítico que se 
requiere analizar: ¿cómo afecta la gestión curricular, la mejora de la 
práctica y la participación y aprendizaje del caso?... ¿Qué tipos de tra-
bajo colaborativo pueden implementarse? (docente UST 1). 

Respecto de la gestión del establecimiento: ¿cómo incide en el desa-
rrollo de habilidades del estudiante?, ¿grupo curso?, ¿qué acciones  
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se abordarán para lograr el nivel de involucramiento y comunicación 
con la familia? (docente UST 2).

El criterio “uso de mensajes asertivos que acompañan la retroalimen-
tación” también se presenta con baja frecuencia y se expresa a través de 
mensajes de reconocimiento respecto al esfuerzo del estudiante; de for-
ma que se transmite confianza en cuanto a los procesos de aprendizaje  
y de mejora en el quehacer pedagógico. 

Te felicito por los avances que has logrado dentro de la asignatura y por 
la madurez con que asumes la reflexión de tu propia práctica (docente 
UST 3).

En este sentido, confío que tienes las habilidades para aprender  
y mejorar durante tu proceso formativo (docente UST 1).

Interacción colaborativa en el portafolio digital fundamentada  
en la retroalimentación recibida

Se evidencia un diálogo entre estudiantes y tutores/as, o estudiantes 
y docentes de la UST, fundamentado en los procesos de retroalimenta-
ción; cuyo análisis se realiza a partir de los criterios de “retroalimentación 
recibida que le resulta relevante para ajustar el trabajo realizado”, y el de 
“impresión frente a los comentarios de la retroalimentación recibida”.

Respecto al primer criterio, los comentarios de los/as estudiantes es-
tán relacionados con reafirmar sus fortalezas y reconocer las sugerencias 
de los/as tutores o los/as docentes de la UST, cuya retroalimentación está 
orientada hacia aquello que se debe mejorar; por tanto se genera un análi-
sis metacognitivo en relación a los pasos a seguir para responder los desa-
fíos que los/as impulsa a optimizar sus procesos de práctica, y a su vez se 
transfieren tanto los aportes entregados por sus mediadores/as como por 
sus propios procesos reflexivos. 
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Como aspecto relevante puedo destacar la retroalimentación recibida 
por mis tutoras. Ha sido beneficioso para poder abrir mi mente y ex-
pandir mi trabajo desde una perspectiva grupal (estudiante 1).

Fue importante considerar que en la actualidad que vivimos con las 
clases híbrida, se hace necesario considerar la utilización de material 
concreto y no solamente los PPT, debido a que para el nivel de 1.° bá-
sico es necesario generar contenidos significativos; por ende, es impor-
tante el aprender haciendo (estudiante 2).

Con relación al segundo criterio, los/as estudiantes expresan el sentir 
de lo que significó su experiencia de práctica y el reconocimiento de la 
retroalimentación como un proceso que orientó el ejercicio de su quehacer 
pedagógico.

Creo que la práctica aportó a mi práctica docente instancias en las que 
pude ver claramente representadas mis virtudes y errores frente al ejer-
cicio de mi profesión. Esto me entregó la posibilidad de mejorar como 
profesional, pudiendo identificar mis fortalezas y potenciarlas, a la vez 
que mejorar mis debilidades (estudiante 5).

Me siento bien conforme con mi desempeño, con mis retroalimenta-
ciones no solo por este medio, sino también en presencial; ya que siem-
pre se me ha destacado por mi trabajo y actividades o intervenciones 
realizadas en esta práctica (estudiante 4).

Conclusiones

El proyecto de innovación educativa referente al diseño e implemen-
tación del portafolio digital en la asignatura Práctica PED I: Lenguaje, de la 
carrera de Educación Diferencial Plan Segunda Titulación de la Universi-
dad Santo Tomás, se sustenta en que esta herramienta se convierte en un 
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espacio ubicuo de interacción colaborativa y retroalimentación; donde se 
facilitan procesos de evaluación y se favorece el desarrollo de competen-
cias metacognitivas y la práctica reflexiva para el aprendizaje y la mejora 
continua en la formación inicial docente. 

De tal forma, se trabaja en comunidades de aprendizaje que permi-
te a los estudiantes, gracias a la mediación y retroalimentación de los/as 
tutores y los/as docentes UST, reflexionar sobre sus trabajos y el de sus 
compañeros, dialogar acerca de ellos, redefinirlos y realizar propuestas que 
los mejoran (Benavides Ruano y Pineda Ballesteros, 2017).

En ese sentido, el portafolio permite el desarrollo de competen-
cias transversales, entre ellas, la toma de decisiones, la comunicación y 
el aprendizaje autónomo (Zabalza, 2001). Por otra parte, el portafolio es 
también un recurso innovador válido para generar reflexiones alrededor de 
los aprendizajes, de modo que se desarrolle un sentido de madurez, res-
ponsabilidad y autocrítica sobre lo que deben mejorar los/as estudiantes 
(Tipán Rengifo et al., 2021).

De acuerdo con los hallazgos, el portafolio digital resulta ser una he-
rramienta tecnológica que facilita a los/as estudiantes organizar y com-
partir distintos productos y recursos didácticos asociados a la práctica, los 
cuales se visibilizan mediante diferentes formatos que producen mayor 
dinamismo a los procesos de interacción colaborativa en las comunidades 
de aprendizaje. 

Sin embargo, dicha interacción colaborativa, así como el diálogo entre 
los actores educativos en el portafolio digital, resulta menos desarrollada 
por parte de los/as estudiantes y de los/as tutores/as; pues son escasos 
los momentos de interacción espontánea. Lo anterior indica la necesidad 
de promover la concientización sobre la importancia de esa interacción; 
a fin de favorecer un diálogo horizontal que promueva el intercambio de 
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conocimientos, la reflexión y una mayor autonomía y autorregulación en 
el proceso de aprendizaje al usar este espacio virtual.

En consecuencia, esto nos obliga a repensar cómo transformar los ro-
les del estudiante y del docente desde una perspectiva socioconstructivis-
ta, para así dejar atrás el rol pasivo de un/a estudiante que recibe informa-
ción y ejecuta instrucciones, y la de un/a docente que instruye y controla 
los comportamientos de los/as estudiantes; aspectos que caracterizan a la 
cultura educativa. 

Lo anterior debe movilizar acciones específicas orientadas al cambio, 
las cuales permitan transitar hacia experiencias de aprendizaje que pro-
muevan el rol activo del estudiante (consciente, autónomo, colaborativo, 
reflexivo, y coconstructor de conocimientos), así como del docente (moti-
vador, mediador, flexible, conocedor de su disciplina, de las características y 
potencialidades de sus estudiantes, acogedor, innovador, entre otras).

El proyecto de innovación requiere fortalecer la noción de un porta-
folio digital de proceso y progreso (Galván Fernández, 2015; Tipán Rengifo 
et al., 2021) entre los actores educativos que participan en las comunida-
des de aprendizaje, para que así se convierta en una herramienta real de 
colaboración, aprendizaje y transferencia a otras situaciones pedagógicas 
que permitan situarse desde un paradigma socioconstructivista. Del mis-
mo modo, es necesario concientizar principalmente a los/as tutores sobre 
la importancia de las respuestas oportunas para generar una retroalimen-
tación efectiva; es decir, que produzca aprendizajes y mejoras en la cons-
trucción de la tarea, en torno al proceso de práctica. 

De acuerdo a los tipos de retroalimentación sostenidas desde el para-
digma socioconstructivista, se releva especialmente la de los/as docentes 
de la UST, quienes realizan un proceso constante de retroalimentación so-
bre los avances y productos de la práctica, a través de comentarios escritos 
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y asociados a un tipo de retroalimentación descriptiva (Contreras Pérez y 
Zúñiga González, 2019). Aquello se orienta al trabajo del/la estudiante, con 
lo cual se plantean desafíos ara el aprendizaje, fortalezas identificadas, en-
trega de ejemplos, aportaciones o argumentos que generan oportunidades 
de mejora, retos intelectuales y asertividad en los mensajes. 

Los comentarios en relación a las metas se presentan con mayor fre-
cuencia en la retroalimentación, los cuales crean caminos para el apren-
dizaje y facilita el proceso de reflexión crítica sobre el ejercicio práctico 
profesional, la autorregulación (capacidad de aceptar los aciertos y erro-
res para tomar decisiones fundamentadas y plantear metas de mejora),  
y la transferencia de los aprendizajes. 

Del mismo modo, el portafolio digital ofrece múltiples oportunida-
des para una reflexión meditada/razonada, entendida como un diálogo con 
uno mismo que conecta los aprendizajes previos y actuales con las creen-
cias, la teoría y la práctica; que impulsa al/la estudiante a actuar (Rodrigues 
y Rodríguez-Illera, 2014). La interacción dialógica en el portafolio digital es 
más que un mero comentario o sugerencia, pues implica un diálogo entre 
los distintos actores de la comunidad, de manera que favorece la práctica 
reflexiva-colaborativa.

En cuanto a los procesos de retroalimentación realizados por los/as 
tutores/as, fue de tipo descriptivo, a partir de comentarios que se carac-
terizaron por la entrega de ejemplos, aportaciones o argumentos para las 
oportunidades de mejora, fortalezas identificadas, mensajes asertivos, y en 
pocas oportunidades, mensajes referidos a retos intelectuales y desafíos 
respecto al aprendizaje; a diferencia de los procesos de retroalimentación 
de los/as docentes de la UST. 

Estos últimos resultados no favorecen el aprendizaje autónomo y un 
proceso de mejora continuo, ya que el/la estudiante solo recibe informa-
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ción de sus fortalezas y de aquello que debe mejorar; es decir, mantiene un 
rol pasivo que dista del paradigma socioconstructivista al cual el proyecto 
se adscribe, sin facilitar la interacción colaborativa y el diálogo que se pre-
tende lograr en el portafolio digital.

Los hallazgos relacionados a la implementación del portafolio digital 
evidencian aspectos positivos respecto a la plataforma propiamente como 
tal, así como sobre la interacción colaborativa —aún incipiente— y la va-
loración de los/as estudiantes respecto al proceso de retroalimentación 
y avances en la práctica reflexiva. Se hace necesario, entonces, promover 
la importancia de la retroalimentación y sus categorías, de modo que se 
logre una concientización en los distintos actores de la práctica sobre los 
beneficios del proceso, el cual crea aprendizajes, motiva a al/laestudiante, 
lo hace más autónomo/a y lo/a conduce a la mejora continua de su proce-
so formativo a través de un ejercicio crítico-reflexivo; de tal forma que se 
convierten en mejores profesionales para responder a los desafíos actuales 
en los contextos educativos. 
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Resumen

En el 2020, año en que inició el confinamiento por el COVID-19 en 
Guayaquil, se presagiaba el impacto negativo que tendría la pandemia en 
el desarrollo físico, mental y emocional de los niños, y se esperaba que 
fuese devastadora a corto y largo plazo; entre otras razones, porque la 
convivencia en los hogares se vio trastocada en sus múltiples aspectos 
a causa de las nuevas rutinas y tareas educativas que las circunstancias 
le asignaban a la familia. En dicho contexto, cuando se cerraron las es-
cuelas, los centros y programas infantiles, el programa PREMI-Mi Casita 
Grande (niños de 0-4 años), impulsado por la Universidad Casa Grande, 
creó en dos semanas una versión digital; a modo de respuesta inclusiva 
para mantener la conexión con las familias y seguir con la promoción del 
desarrollo, aprendizaje y bienestar de sus 395 niños. Por consiguiente, se 
decidió desarrollar la presente investigación, con el propósito de conocer 
cómo las madres percibieron los efectos de dicho programa en ellas y sus 
hijos, en lo que respecta al confinamiento, al igual que los sentimientos, 
las emociones, y el aprendizaje de los niños. Para ello se analizó el impacto 
del programa en la continuidad de los aprendizajes infantiles, el factor de 
resiliencia que aportó a las familias, y el lugar que ocupó el programa para 
favorecer la inclusión en un entorno adverso y de total incertidumbre. El 
estudio tuvo un enfoque cualitativo, con grupos focales y entrevistas cuyos 
datos se organizaron en tres categorías: 1) experiencias del confinamiento, 
2) sentimientos y emociones, y 3) percepciones sobre el programa y apren-
dizaje infantil. Las voces de los participantes revelaron sus percepciones, 
emociones y sentimientos. Concluida la pandemia, a través de este estudio 
se buscó aportar a otros programas similares, para lograr su continuidad en 
entornos virtuales o de presencialidad.

Palabras clave: 
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Introducción 

El mapa en tiempo real del COVID-19 en Google indicaba, hasta el 30 
de abril del 2020, que el mundo superaba los 3 000 000 de contagiados en 
un contexto de total incertidumbre. Ecuador, a esa fecha, era el segundo 
país de América Latina más golpeado; la gran mayoría de casos se daba en 
Guayaquil, en cuya provincia había más víctimas que en naciones latinoa-
mericanas enteras (Zibell, 2020). Testimonios y videos en redes sociales 
mostraban cuerpos en las calles y casas (Shapire, 2020; Cué Barberena, 
2020; Zibell, 2020).

En la medida que se siguieron las normas internacionales, en el país 
se cerraron escuelas, centros y programas de atención a la infancia, lo cual 
implicó para la primera infancia el riesgo de profundizar las inequidades 
existentes; ya que la estimulación temprana y alimentación que se ofer-
taba para ellos quedaba ahora bajo la sola responsabilidad de las familias 
(UNICEF, 2020; 2021; Hincapié et al., 2020). 

En ese contexto, se implementaron alternativas de educación virtual 
que, a pesar de las buenas intenciones, pusieron en evidencia e, incluso, 
agudizaron las desventajas que ya generaba el sistema educativo y la aten-
ción a la infancia (Defensoría del Pueblo, 2020; Castro, 2020). Aquellas des-
ventajas se dieron a diferentes ritmos e intensidades aceleradas, con lo cual 
el sistema educativo y de atención a la primera infancia dirigió su quehacer 
a establecer contacto con niños y familias a partir de los limitados recursos 
de tecnología y conectividad en los hogares (Hincapié et al., 2020).

El presente artículo se basa en el estudio cualitativo de las percepcio-
nes de las madres sobre los efectos de la versión digital del programa Mi 
Casita Grande de Guayaquil. Se busca identificar los aspectos que resulta-
ron relevantes para las familias en relación con la situación emocional, en 
el contexto del confinamiento y el aprendizaje de los niños; de modo que 
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permitan retroalimentar a otros programas similares, sean estos en versión 
digital o en el regreso a la presencialidad.

Revisión de la literatura 

Se revisa la literatura en función de dos ámbitos, el de las familias vul-
nerables en el contexto del confinamiento, y el de la educación digital e in-
clusión como respuesta para la primera infancia en tiempos de pandemia. 

Familias vulnerables en el contexto del confinamiento

En cuanto al primer ámbito, el confinamiento y las restricciones de 
contacto físico marcaron la dinámica de las familias con niños en aspectos 
específicos, a la vez que impulsaron respuestas por parte de organizaciones 
y escuelas para apoyar a las familias a sobrellevar dichos contextos.

Un aspecto crucial fue la relación entre la carga laboral y la atención 
a los niños en el hogar, pues disminuyó la capacidad de respuesta de los 
cuidadores a causa del estado emocional, orientado a encontrar un balance 
entre ambas responsabilidades (Hincapié et al., 2020). La madre continuó 
siendo la principal encargada del cuidado de los niños menores de 4 años, 
así como de aquellos en edad escolar (UNICEF, 2020; Conejo et al., 2020).

Otro aspecto crítico fueron los efectos emocionales por el trabajo 
en casa, la pérdida de empleo, la reducción de ingresos, las enfermedades 
o pérdida de familiares, al igual que el miedo al contagio (Madani et al., 
2020). En Ecuador, respecto al área de salud, 6 de cada 10 hogares con 
niños afirmaron que uno o más miembros tuvo covid o presentó síntomas; 
en cuanto a empleos e ingresos, casi 8 de cada 10 hogares con niños repor-
tó tener menos ganancias; en salud mental, 7 de cada 10 hogares reporta-
ron que sus niños habían sufrido al menos una situación emocional, como 
tristeza, desánimo, agresividad y nuevos miedos (UNICEF, 2022). 



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

303

Otro aspecto fueron los efectos psicológicos del estrés sobre el desa-
rrollo biopsicosocial y la salud mental infantil, originado por la situación de 
teletrabajo e, igualmente, debido a las situaciones de violencia intrafami-
liar que se generaron o exacerbaron en el confinamiento (Lizondo-Valencia 
et al., 2021; Sánchez Boris, 2021; Hincapié et al., 2020). Un estudio basado 
en datos de una línea de ayuda psicológica entre marzo y abril de 2020 en 
Ecuador destacó la angustia, las alteraciones de sueño, la tristeza y la fatiga 
como síntomas relacionados con la depresión; y la agitación-inquietud, la 
tensión, el dolor muscular, el estado de alerta constante y las molestias 
digestivas como señales de ansiedad (Valcárcel Subía et al., 2022).

Como contrapartida, un reporte temprano planteaba la estrategia 
de China de fomentar la resiliencia en los niños y adolescentes mediante 
ciertas medidas. Por ejemplo, aumentar la comunicación de los padres y 
adultos con los primeros, para así abordar sus miedos y jugar, así como 
alentarlos a que realicen actividades físicas, a que usen la música y el canto 
para reducir temores y estrés; enfatizaba en la higiene y la relajación del 
sueño, y en modelar una actitud psicológica orientada hacia acciones pro-
ductivas (Jiao et al., 2020). 

En un contexto adverso, es decir, con la presencia de múltiples factores 
de riesgo (como lo constituyó la pandemia), la persona o familia puede 
mostrar debilidades en su funcionamiento, lo cual se constituye en factores 
de vulnerabilidad; con ello, el impacto negativo de la situación que se en-
frenta aumenta. En circunstancias como esta, una intervención o mediación 
de procesos de fortalecimiento o recuperación pueden coadyuvar a dismi-
nuir los efectos del daño; se da paso a la resiliencia cuando la persona o 
familia logra reorganizar sus comportamientos para mejorar su desempeño 
y dar nuevos significados a sus vivencias (Gómez y Kotliarenko, 2010). 
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La resiliencia fue un factor clave en la etapa del confinamiento, la cual 
desarrollaron las familias por sí mismas o con programas de apoyo; con ello 
se vio favorecido el desarrollo infantil (Center on the Developing Child, s. 
f.; McIsaac, 2022).

Educación digital e inclusión en tiempos de pandemia

En cuanto al segundo ámbito, la pandemia puso de relieve el rol de la 
tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje (con desventajas para 
las escuelas públicas); la falta de formación digital de los docentes de edu-
cación inicial cuestionó los modos de implementación del currículo (CE-
PAL-UNESCO, 2020). Incluso se observó a la emergencia sanitaria como 
una oportunidad para que la educación infantil se planteara una transfor-
mación educativa (García Lozano, 2020). 

Del mismo modo, en cuanto a la educación digital a la primera infan-
cia, uno de los puntales es la relación familia-escuela, pues se debe tomar 
en cuenta el debate sobre si es pertinente y conveniente trabajar con so-
portes digitales en edades tempranas, debido a los efectos negativos que 
pudiera tener en el desarrollo infantil (Organización de Estados Iberoame-
ricanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura [OEI], 2022). 

Ahora bien, durante la pandemia Herrero Tejada et al. (2020) determi-
naron cuatro áreas en las cuales se generaron recursos para continuar con 
la formación y el desarrollo de la primera infancia: “la enseñanza desde el 
hogar, la buena crianza, reapertura y otros trabajadores de primera infan-
cia” (párr. 3). 

A fin de lograr metodologías de trabajo sólidas y eficientes en lo di-
gital, al igual que una verdadera inclusión en tiempos de covid, Iglesia y 
Pérez-Olivares (2020), representantes de la fundación Ayuda en Acción re-
comendaron implementar programas de enseñanza sobre las TIC a través 
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de plataformas digitales y seguras; dirigidos a toda la comunidad educati-
va, tanto docentes como padres y estudiantes.

Asimismo, la organización Aprendo en Casa publicó durante la pan-
demia una plataforma con recursos digitales para apoyar la educación, que 
incluyó a la primera infancia y entre esos recursos se encuentran los del 
programa que conforman el presente estudio (https://bityl.co/LG6o). Por 
su parte, en una investigación sobre el uso de plataformas digitales en 
la primera infancia, en cuyo estudio participaron usuarias del programa 
Chile Crece Contigo para conocer su uso de recursos digitales, se evidenció 
que dichas plataformas fueron percibidas como un apoyo durante la crian-
za, dado que se sintieron acompañadas por la interacción entre madres  
(Angelats Fuenmayor, 2021).

Con respecto a la inclusión en la educación infantil, se trata de un 
enfoque que permite “mejorar todos los aspectos de un centro de modo 
que los niños, sus familias y el personal se puedan sentir bienvenidos, im-
plicados y valorados” (Booth et al., 2006, p. 1). Al transitar hacia una ver-
sión digital, el gran desafío era mantener ese principio en una modalidad 
donde el centro —como espacio físico— había desaparecido; y en la cual 
las relaciones se darían mediante pantallas: “Sin clases, sin profesores, sin 
amigos, sin juegos y sin esa rutina diaria a la que todos los niños estaban 
acostumbrados” (Rieble et al., 2020, párr. 1).

Inclusión versus exclusión, continuidad del apoyo al desarrollo tem-
prano y soporte a las familias, esos fueron los retos cuando las brechas 
digitales se hicieron más visibles; las cuales estaban vinculadas con las bre-
chas socioeconómicas. De ahí la pregunta: ¿cómo las madres percibieron 
los efectos del programa Mi Casita Grande en ellas y los niños, en rela-
ción con el contexto de confinamiento, los sentimientos, las emociones  
y el aprendizaje de los niños? 
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Metodología 

Mi Casita Grande era un programa gratuito para la primera infancia 
y las familias de dos sectores vulnerables de la ciudad de Guayaquil: Isla 
Trinitaria y Bastión Popular. Al declararse el confinamiento, se creó una 
versión digital del programa, basado en sus principios para el desarrollo, 
aprendizaje, bienestar infantil y fortalecimiento de las capacidades paren-
tales. Producto de ello se crearon ciento seis videos educativos, que se 
compartieron por WhatsApp, Facebook y en televisión educativa, para así 
mantener la conexión con los 395 niños (seis meses a cuatro años) y sus 
familias (Santos y Ordóñez Urgilés, 2022). En ambos barrios donde fun-
cionó el programa —caracterizados por vivir en contextos de alta vulnera-
bilidad— se dieron situaciones específicas que en su momento captaron 
la atención de la prensa; como fue el hecho de no reportar contagios en 
la Isla Trinitaria, o la creación de redes de apoyo entre los miembros de la 
comunidad de Bastión Popular (Zúñiga, 2020; Zúñiga, 2021). 

El presente estudio es de tipo cualitativo, con una muestra de 20 
madres (grupos focales vía Zoom y presencial, además de entrevistas tele-
fónicas) y 7 educadoras (entrevistas telefónicas); cuyo criterio de selección 
se basó en madres que hayan estado en el programa al menos seis meses 
antes del cierre por el confinamiento. En cuanto a los consentimientos in-
formados, estos se realizaron vía digital, con el apoyo de las investigadoras, 
por la dificultad de las madres de manejarse en los medios digitales.

Los archivos de texto con las voces de las participantes fueron proce-
sados en la aplicación NVivo. El análisis se basó en la teoría fundamentada 
que parte de la aproximación empírica a la vida social, de manera que se 
interpretaran los significados desde la realidad de los actores; para así com-
prender el particular fenómeno del estudio, sin pretender generalizaciones 
(Clarke, 2003; Cuñat Giménez, 2007; González Gil y Cano Arana, 2010). 
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Al inicio se definieron las categorías a usar en el estudio, y en el proceso 
emergieron otras hasta finalmente quedar establecidas; que son: contexto 
de confinamiento, sentimientos y emociones, y percepciones sobre el pro-
grama y el aprendizaje.

Resultados 

Se presentan a continuación las características sociodemográficas  
de la muestra. 
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El nivel de estudio mayoritario es bachillerato, lo que en Ecuador im-
plica 13 años de estudio. Por su parte, la unión libre es el estado civil ma-
yormente reportado, seguido de casada; y, a continuación, se encuentran 
tres madres solteras.
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Se observa que trece madres se ubican como amas de casa, sien-
do esta la ocupación regular que sobresale. El ingreso familiar de ocho 
mujeres es menor o igual a $100, mientras que seis de ellas se ubican en 
el siguiente rango de ingresos, dos, cerca del sueldo básico en Ecuador; y 
únicamente una llega a $700. Como referencia, el sueldo básico de Ecuador 
en el 2020, año del estudio, era de $450; en tanto que el valor de la canasta 
básica estaba estimado en el 2020 en $716,14. Asimismo, los resultados 
evidenciaron que en la mayoría de hogares vivían de 4 a 6 personas. 

Bajo ese contexto, se presentan los resultados organizados en las ca-
tegorías mencionadas: contexto de confinamiento, sentimientos y emo-
ciones, y percepciones sobre el programa y el aprendizaje.

Contexto de confinamiento de las familias

Se presentan a continuación las expresiones de las madres sobre sus 
experiencias de trabajo, ingresos y convivencia en los inicios del confina-
miento.
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Al principio y hasta ahora pésimo. No hay trabajo para mí, y el único 
que trabaja es mi esposo […] (ent. 1 mad.). 

No tenía el ingreso necesario como para poder solventar algunas deu-
das, no podía ayudar a mi papá para poder seguir adelante con la fami-
lia. Pero siempre estuvimos unidos, tratándonos de ayudar y cuidarnos 
(ent. 2 mad.). 

Primero, sí disfrutamos en familia […] mi esposo en el confinamiento 
aprendió a bañarlo, cambiarlo, y a pasar más tiempo con él, que en ese 
momento empezó a caminar y estaba encantado (ent. 5 mad.). 

[…] fueron mis hijos los que estuvieron siempre para mí, sus ocurrencias 
alegraban mis días; mis papás también me ayudaban mucho […] (gf-z. 
1 mad.). 

Nos sentimos un poco mal, porque no se podía trabajar… no podíamos 
comprar los alimentos […] el trabajo era el día a día (ent. 6 mad.).

Un alto impacto de la pandemia y el confinamiento se dio en la eco-
nomía del hogar para las mamás, lo cual que se refleja en los datos de la 
muestra —bajos ingresos, situación mayoritaria de las madres como amas 
de casa—, al igual que en sus expresiones constantes sobre la caída de los 
ingresos familiares y la pérdida de empleo de ellas y sus maridos. Estas 
situaciones traen aparejados efectos a nivel emocional, los que, en ciertos 
casos, se vieron atenuados o contrarrestados con el amor familiar, según 
manifestaron. 

A continuación, voces sobre momentos angustiosos en los inicios del 
confinamiento.

[…] tenía muchas cosas que hacer en casa. Es como que en el confina-
miento, el trabajo se multiplicó [...]. Sentí mucho miedo, además que 
durante el confinamiento perdimos a mi suegro, que vivía con noso-
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tros. Fue muy difícil sobrellevar la situación, porque no podíamos sacar 
a mi suegro de la casa; fueron casi dos semanas y más con él ahí (decide 
no continuar con el relato). [...] uno sintió miedo al ver que tantas per-
sonas estaban muriendo [...]. También recibí el apoyo de vecinos cari-
tativos, que nos ayudaron mucho con alimentos a pesar de que estaban 
pasando necesidades también; se juntaban entre todos para ayudar  
a los que más necesitaban del barrio (gf-z. 1 mad.).

En los grupos focales se recogieron testimonios que revelaron las si-
tuaciones de la pandemia en Guayaquil y el miedo que se vivía, reportados, 
además, por medios de comunicación nacionales e internacionales acerca 
de la grave crisis sanitaria de la ciudad, sobre todo en los sectores más 
necesitados de la población. 

La merma de ingresos, además del miedo y la angustia ante la po-
sibilidad del contagio y la muerte, sumado al dolor por las muertes de 
familiares, produjeron situaciones altamente estresantes en las familias; 
estas, sin embargo, fueron atenuadas o soportadas, en algunos casos, 
con el apoyo de familiares y otras personas cercanas, con efectos a favor  
del bienestar en los hogares. 

Sentimientos y emociones

Se distinguieron en esta categoría los sentimientos y las emociones 
frente al confinamiento, la tecnología y frente al programa Mi Casita Gran-
de de Guayaquil. 

Sobre el confinamiento, las palabras más repetidas fueron miedo  
y preocupación. 

Fue una situación de total inestabilidad. Al principio, mucha inseguri-
dad, miedo al contagio, miedo a enfermar y morir; realmente para mí 
fue bastante cuesta arriba hasta equilibrarme (ent. 5 educ.). 
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Con honestidad, me costó mucho aceptar la nueva realidad. Rechacé 
muchas de las cosas que informaban; hasta llegué a pensar que no era 
verdad (ent. 6 educ.). 

Me sentí terrible, con mucha tristeza, sin saber todo lo que se venía  
y cómo iba a prepararme para el futuro (gf-z. 1 mad.). 

[...] teníamos miedo a contagiarnos; también preocupación, porque 
ya no podíamos salir a trabajar y teníamos necesidades (gf-z. 2 mad.). 

Estos testimonios, en el pequeño espacio de un grupo focal, dan cuen-
ta de aquello que los medios de comunicación expresaban durante los me-
ses iniciales de la pandemia sobre la situación en la ciudad de Guayaquil 
y las dinámicas que se dieron en las familias; esto evidencia la necesidad 
que surgió de ofrecer programas de apoyo, los cuales, en aquel contexto, 
únicamente podían darse por la vía digital.

En relación con la tecnología, existen emociones similares entre las 
madres.

En cuestión del Internet, así mismo, a veces me daba furia […], pero 
también tenía que tener paciencia; porque a veces se iba y no teníamos 
cómo hacer las actividades o comunicarnos con nuestros familiares 
(gf-z. 1 mad.). 

[…] mi esposo se quedó sin trabajo y no teníamos cómo pagar el Inter-
net […] (gf-z. 2 mad.). 

Para el Internet es furia jejeje. Definitivamente, como no tenía cómo en-
tretenerme, acudía a las redes sociales; pero el Internet no cargaba y eso 
me llenaba de ira. Además, como no tenía trabajo […] (gf-pres. 3 mad.). 

En relación con el programa digital para los niños, en los grupos foca-
les se pidió a las mamás que, entre siete emociones (fortaleza, temor, furia, 
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valentía, paciencia, tristeza y esperanza), eligieran aquella que asociarían 
con el programa. La más nombrada fue “esperanza”, seguida de “valentía” 
y “tristeza”. A continuación, sus voces:

En PREMI […] esperanza o valentía, más que nada; porque igual po-
díamos seguir ayudando en el proceso de desarrollo de nuestros hijos. 
[...] a pesar de que la pandemia continuaba y de que se cerró PREMI, 
Mi Casita Grande continuó produciendo videos; entonces, yo creo que 
esperanza […], porque es la esperanza de que mi niño seguía apren-
diendo a pesar de estar encerrado ya en cuatro paredes […]. [...] En Mi 
Casita Grande, tristeza, porque ya no los podíamos llevar a hacer sus 
actividades. Mi niño disfrutaba mucho, y saber que iba a estar cerrado 
era algo que mi niño no podía entender (gf-z. 2 mad.). 

Fortaleza es la emoción que elijo para el programa, por la capacidad 
que tuvieron las maestras de continuar con el servicio; siempre estaban 
pendientes de nosotros […] (gf-pres. 3 mad.).

El programa también fue transmitido en la televisión pública del país, 
lo cual fue motivo de alegría para los niños, según refirieron las madres: 

[…] pero cuando vio a su tía por la televisión su estado de ánimo cam-
bió, estaba feliz; incluso la tía lo llamó por WhatsApp y eso también lo 
animaba y lo ayudaba a salir de su tristeza, de no entender del todo  
lo que pasaba en el país (gf-pres 3 mad).

Las situaciones de crisis generan emociones y sentimientos contra-
dictorios debido a la ruptura de la cotidianidad. La tecnología y el progra-
ma con una clara orientación educativa para los niños con participación 
de la familia generaron un espacio de interacciones familiares y regularon 
en cierta manera la afectación que estaban teniendo en la vida cotidiana.  
De esta manera el programa contribuyó a generar resiliencia. 
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Percepciones sobre el programa y aprendizaje

Las madres basaron sus percepciones en la experiencia con sus niños 
y expresaron de manera constante los diversos aprendizajes de ellos.

El aprendizaje de mi bebé, aunque parezca mentira, aprenden; aunque 
saben decir que por virtual no aprenden, sí aprenden (ent. 1 mad.). 

Sí influyó bastante en actividades que tiene presente, cómo lavar las 
manos, las frutas antes de comerla; son tareas que las volvía a poner  
en práctica (ent. 2 mad.). 

Ella ha aprendido los colores y actividades que son de la cotidianeidad, 
como cepillarse los dientes, limpiar las cosas que usa. Prácticamen-
te, busca la manera de cómo resolver sus problemas, por lo que trata  
de hacer las cosa; es más independiente (ent. 3 mad.). 

Bueno, ella aprendió bastante a diferenciar mejor los sonidos […] tam-
bién al lavado de las manos; y mejoró bastante la parte lingüística, con 
la lectura de cuentos; porque ahora que tiene dos años y arma oracio-
nes un poco más complejas para su edad y mantiene una conversación 
(gf z. 2 mad.).

Las educadoras mostraron su satisfacción por los aprendizajes y la 
integración familiar que se dio a la hora de filmar los videos y enviarlos  
a las profesoras. 

[…] se unieron en familia; que había hogares que sí, solamente estaba 
mamá, papá y hermanos; pero había familias donde había más inte-
grantes, tíos, primos. Entonces, todos hacían las actividades con los 
chicos […] (ent. 2 educ.). 

[…] eran pocos los niños que iban con papás (al programa presencial). 
Solamente iban mamás, o a veces iban hasta con una abuelita o la per-
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sona que los cuidaba; en cambio, en los videos trabajaban con mamá  
y papá (ent. 1 educ.). 

Los aprendizajes fueron múltiples en calidad y cantidad. Ahora soy una 
educadora muy diferente, con disposición a asumir retos. No fue fácil 
[…] (ent. 5 educ.).

Para finalizar esta sección, es esencial mencionar, como aspecto re-
levante y de acuerdo a las expresiones de las madres, que se dio una con-
tinuidad en el aprendizaje de los niños; mientras que ellas se fijaron en 
aquello que sus hijos aprendieron en ese periodo. Desde las expresiones 
de las educadoras, se rescata la oportunidad que vieron y aprovecharon las 
familias para una participación activa, que fue compartida en los videos 
que las familias enviaban a los grupos de WhatsApp. 

Conclusiones

Los resultados dan cuenta de los efectos del programa a favor del 
bienestar de los niños, la dinámica de los hogares y las adaptaciones de 
las familias al nuevo contexto de educación digital. En cuanto al contexto 
de confinamiento, la investigación permitió recoger las expresiones de los 
momentos de angustia e incertidumbre que las familias vivieron en sus 
hogares o en el vecindario. 

El programa Mi Casita Grande dio el paso a la digitalización de la 
educación infantil y generó un encuentro sin espacio físico; es decir, se creó 
ese escenario de encuentro o tercer espacio, en el cual no se está en la es-
cuela, sino en cada hogar (Levin, 2020). Sin embargo, al darse la interacción 
entre la educadora y los niños, así como la interacción educadora-madres, 
se genera un espacio de aprendizaje que favorece lo cognitivo; pero, so-
bre todo, lo socioemocional, pues se prioriza la conexión de los actores  
del encuentro educativo.
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Se puede concluir que, en esos momentos de aislamiento y de extre-
mas medidas de prevención del contagio, los contenidos estuvieron vin-
culados a los intereses cotidianos de los niños y a las necesidades de las 
familias; y el uso de la tecnología se dio en compañía de los adultos con un 
fin constructivo (García Lozano, 2020; OEI, 2022). Con ello, se respondió 
a la alerta —siempre presente— sobre el uso y abuso de los dispositivos 
tecnológicos por parte de los niños; más aun tratándose de niños de eda-
des tempranas.

Con base en las expresiones de las madres y de las educadoras, se pue-
de afirmar que el programa logró la inclusión de los niños y sus familias en 
el juego, el aprendizaje y la participación (Booth et al., 2006); con lo cual se 
contribuyó a no ahondar en las brechas de aprendizaje, que era uno de los 
grandes desafíos planteados por organismos nacionales e internacionales 
(Defensoría del Pueblo, 2020; UNICEF, 2021; CEPAL-UNESCO, 2020).

El programa había evidenciado una alta aceptación de las familias 
previo a la pandemia, relacionada con los logros de los niños y el vínculo 
familia-centro (Santos y Ordóñez, 2021). A partir de la versión digital, de 
acuerdo con las voces de las madres, se mantuvieron las interacciones fa-
milia-centro y cuidador-niño; aspectos valorados por las madres al referir 
los aprendizajes y logros de sus hijos. Ellas se sintieron acompañadas y 
reforzadas en su capacidad frente a la tarea de educar a sus niños en ple-
na emergencia; lo que coincide con los hallazgos de Angelats Fuenmayor  
en su investigación de 20214. 

Con lo expuesto se puede considerar que, al haber contado las fami-
lias con el programa digital, constituido no solo por los contenidos educa-
tivos, sino también la conexión virtual-emocional, el programa contribuyó 

�� ������������������������������������������
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a la resiliencia de las familias (Jiao et al., 2020) de manera oportuna; en 
pleno inicio del confinamiento en medio del miedo e incertidumbre, en 
una ciudad altamente asolada por la pandemia. Se puede hablar de una 
conexión programa-familia dada de modo virtual, pero, además, por la vía 
emocional.

Favorecer la resiliencia de las familias y la inclusión para el aprendi-
zaje, el juego y la participación infantil son aspectos clave sobre los que se 
recomienda ahondar en otros estudios de programas infantiles; tanto si se 
dan de forma virtual como presencial, toda vez que constituyan enfoques 
de trabajo importantes para la atención y educación de la primera infancia 
con participación familiar. 
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Resumen

En Ecuador existen estándares con relación al aprendizaje de inglés 
en estudiantes de colegio y universidad. De acuerdo a los estándares, el 
nivel de salida de la universidad es B2, definido en el Marco Europeo Co-
mún de Referencias para las Lenguas como intermedio alto. Sin embargo, 
los reportes internacionales indican que la proficiencia en inglés es baja a 
nivel país. Una de las destrezas con mayor dificultad para el estudiantado 
es la oral. Para ayudar a reducir la brecha de lo que se espera y la realidad 
en relación al nivel de inglés, una alternativa es la autoevaluación. Esta 
investigación descriptiva reporta el impacto de la autoevaluación en la 
producción oral de estudiantes de cinco instituciones educativas. Así como 
también, proporciona las perspectivas de los docentes en la aplicación de 
la autoevaluación en sus clases. Para ello se comparan los resultados de las 
pruebas previas con las posteriores, y se analizan las notas de campo de 
los docentes. Las estadísticas descriptivas indican que hay un impacto me-
diano y grande al término de la intervención en la producción oral de los 
alumnos (Cohen’s d  1.05). Las notas de campo proveen información en 
temas como mejoramiento de la producción oral, factores que ayudan en 
el proceso, opiniones de los alumnos al inicio de la intervención, así como 
también, las dificultades de los docentes y estudiantes en este proceso. Las 
implicaciones del estudio están dirigidas a docentes, coordinadores y di-
rectivos interesados en mejorar la proficiencia de inglés de los estudiantes.

Palabras clave:
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Introducción 

En Ecuador, el Ministerio de Educación (2012) determinó estándares 
de inglés para los alumnos de escuela y colegio, entre los cuales se exige 
que los alumnos tengan un nivel B1 al concluir sus estudios secundarios. 
Conforme al Marco común europeo de referencia para las lenguas, publi-
cado por el Council of Europe (2020), una persona con nivel de inglés B1 
puede asimilar las ideas principales en contextos laborales, académicos y 
de entretenimiento. Adicionalmente, en ese nivel es capaz de comunicarse 
de forma sencilla, pero coherente sobre temas de interés personal. 

Uno de los inconvenientes de los estudiantes al aprender inglés es la 
producción oral. Los docentes han identificado que la participación oral 
de los alumnos en clases de inglés es muy baja. Pese a que los estudiantes 
tienen varias horas de inglés a la semana, así como clases de ciencias na-
turales o estudios sociales en inglés, el tiempo dedicado no es suficiente 
para desarrollar las competencias comunicativas orales en inglés (Santos  
y Ramírez-Ávila, 2022).

Algunas razones que se han documentado son inseguridad en la pro-
nunciación de las palabras y poco conocimiento del vocabulario y de es-
tructuras gramaticales. Otro motivo es el tiempo que disponen para practi-
car actividades de producción oral en las horas asignadas para las clases de 
inglés; adicionalmente, muchos alumnos no tienen la necesidad de hablar 
en inglés fuera de sus horarios de clases (Leong y Ahmadi, 2017). Para otros 
autores, existen factores psicológicos que impiden o limitan la participa-
ción de los estudiantes en clases: ansiedad, temor a equivocarse, timidez, 
baja autoconfianza y motivación (Burns y Joyce, citado en Nunan, 1999; 
Schwartz, 2005; Thornbury, 2005). 
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Estas dificultades pueden deberse a que, para comunicarse oralmente, 
existen varios procesos cognitivos, físicos y socioculturales que suceden al 
mismo tiempo (Goh y Burns, 2012). Es decir, los hablantes deben conocer 
sobre el tema que van a tratar y el contexto (formal o informal), la forma 
correcta de comunicarse, el vocabulario apropiado a usar y deben tener 
una pronunciación entendible. 

Con relación al vocabulario, existen diferencias en escritura y pro-
nunciación entre los idiomas inglés y español. En español, se lee como se 
escriben las palabras. En inglés, no existe esa correspondencia, incluso hay 
fonemas que tienen diferente pronunciación; por ejemplo, el fonema a se 
puede pronunciar: cat /æ/, make /ei/, want /a/, ball / / (Fernández-Corba-
cho, 2021).

Este estudio describe los resultados de una investigación-acción lleva-
da a cabo en cinco instituciones diferentes. Los participantes fueron alum-
nos de escuela y colegio, quienes presentaban problemas en la producción 
oral. Para ayudar a los estudiantes a mejorar su participación y producción 
oral, se propone el uso de la autoevaluación. 

Revisión de literatura

La autoevaluación es un proceso mediante el cual los alumnos revisan 
y evalúan su desempeño (Boud y Falchikov, 1989). Esta práctica (1) hace 
reflexionar sobre el desarrollo y progreso de la destreza, en este caso, la oral 
(Harris y Brown, 2013; Santos y Ramírez-Ávila, 2022); (2) aumenta la auto-
conciencia sobre las áreas a mejorar (Santos y Ramírez-Ávila, 2022; Wong, 
2017); (3) contribuye con objetividad en la evaluación; (4) crea autonomía 
e independencia (del docente) en los alumnos (Rolheiser y Ross, 2001; San-
tos y Ramírez-Ávila, 2022); (5) los alumnos tienen un rol activo en clase 
(Harris y Brown, 2013; Dos Santos y Ramírez-Ávila, 2023); (6) aumenta 
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la confianza en los estudiantes (Dos Santos y Ramírez-Ávila, 2023). Los 
mismos autores sostienen que los alumnos que aprenden a autoevaluar su 
desempeño perseveran en actividades difíciles, tienen más confianza sobre 
sus habilidades y son más responsables de su trabajo. 

En la aplicación de la autoevaluación puede recurrirse al uso de crite-
rios específicos y entrenar a los estudiantes (Ross, 2006). En este respecto, 
para el desarrollo de los criterios, se deben fijar objetivos claros para la au-
toevaluación (Boekaerts y Corno, 2005). Los criterios pueden ser determi-
nados en una rúbrica (Dos Santos y Ramírez-Ávila, 2023). Esto ayuda a los 
estudiantes a enfocarse en el criterio específico y no en otros aspectos no 
relevantes. Crear una rúbrica o lista de cotejo conlleva tres pasos (Lukácsi, 
2020). El primero es el contenido, es decir qué se incluirá en la rúbrica. El 
segundo es el pilotaje, y el último, la implementación. En las etapas uno 
y dos se debe tener en cuenta la retroalimentación de expertos y de los 
usuarios, a fin de mejorar la rúbrica o la lista de cotejo. Este proceso au-
menta la confiabilidad y validez de la rúbrica. Adicionalmente, una rúbrica 
bien diseñada transparenta la evaluación.

En ese sentido, los alumnos pueden autoevaluarse correctamente si 
son entrenados (Thawabieh, 2017; Santos y Ramírez-Ávila, 2022). Un buen 
entrenamiento asegura la calidad y efectividad de la evaluación (Espinoza 
y Wigby, 2022), proceso que debe incluir los siguientes aspectos: compartir 
los beneficios de la autoevaluación, criterio claro, actividades o desem-
peños específicos, ejemplos de actividades evaluadas, varias prácticas, así 
como también, oportunidades para que los estudiantes mejoren la activi-
dad o su desempeño (Goodrich, 1999). 

Luego de la fase de entrenamiento, los docentes deben exponer a los 
estudiantes a varias sesiones de prácticas (Santos y Ramírez-Ávila, 2022). 
Autores como Pannell et al. (2017) favorecen la práctica, pues los estu-
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diantes monitorean su avance y desarrollan estrategias de metacognición. 
Otro aspecto a considerar es el monitoreo y retroalimentación por parte 
de los docentes en la fase de entrenamiento y práctica (Espinoza y Wigby, 
2022; Santos y Ramírez-Ávila, 2022). Con relación a la retroalimentación, 
esta debe ser dada a tiempo, explícita, precisa, realizable y basada en ob-
jetivos (Wiggins, 2012).

Existen algunas limitaciones en el uso de la autoevaluación. Una de 
ellas es que los alumnos sienten que están haciendo el trabajo del docente. 
Si los alumnos son menores de edad, los padres solo confían en la evalua-
ción del docente. Otra limitante es si los alumnos pueden autoevaluarse 
correctamente; pues, en algunos casos, no cuentan con el conocimiento o 
las destrezas apropiadas para llevar a cabo una autoevaluación confiable 
o la práctica (Heilenman, 1990; Thawabieh, 2017; Santos y Ramírez-Ávila, 
2022). 

Debido a las limitaciones indicadas, los alumnos pueden evaluarse 
con calificaciones altas o bajas; especialmente, los estudiantes con menos 
experiencia tienden a sobreevaluarse (Heilenman, 1990). En cuanto a las 
primeras autoevaluaciones, estas no reflejan una reflexión en el aprendiza-
je, pues los alumnos piensan que todo está bien (Santos y Ramírez-Ávila, 
2022). Asimismo, los educandos evalúan los aspectos de los cuales están 
seguros; por ejemplo, una rúbrica que tiene gramática, vocabulario y ma-
nejo del discurso (Espinoza y Wigby, 2022). 

En la investigación realizada por Espinoza y Wigby (2022), los resul-
tados indican que los comentarios se enfocaron en el manejo del discurso 
y fue en este aspecto donde se observó una mejora notable. Por dicha 
triangulación de los resultados, los autores concluyen que probablemente 
los estudiantes conocían poco de los otros dos criterios de la rúbrica.

Con relación a los docentes, existen mejores resultados en la aplica-
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ción de la autoevaluación cuando realizan una investigación-acción (Ross 
et al., 1998). Por otro lado, los alumnos suelen tener dificultades al inicio 
de su autoevaluación si no están involucrados en su proceso de aprendi-
zaje, pero la actitud de los docentes frente a dichas adversidades puede 
incidir en los resultados esperados (Andrews, 2016).

Los resultados de intervenciones con autoevaluación han sido positi-
vos. Goodrich (1999) encontró que, en el grupo experimental, los alumnos 
obtuvieron mejores resultados y estaban dispuestos a mejorar su traba-
jo. La intervención se realizó con alumnos de séptimo grado en Estados 
Unidos. Investigadores locales también reportaron resultados positivos en 
una intervención similar (Moncayo y Ramírez-Ávila, 2022; Santos y Ra-
mírez-Ávila, 2022). El tamaño del efecto de la intervención fue alto en am-
bos estudios realizados a nivel local (Cohen’s d  2.07). El primer estudio 
se realizó en una institución de educación superior, y el otro, en un colegio. 
En ambos contextos, el nivel de los participantes era A2. 

Metodología

La metodología aplicada es descriptiva. Los instrumentos cuantitati-
vos fueron evaluaciones previas y posteriores para medir el impacto de la 
autoevaluación en la producción oral de los participantes. Los instrumen-
tos cualitativos son notas de campo de los docentes en las que reportan 
el proceso. Los datos recogidos contestan las siguientes preguntas de in-
vestigación:

• ¿Cuál es el impacto de la autoevaluación en la producción oral de 
los estudiantes?

• ¿Cuáles son las perspectivas de los docentes en la aplicación de la 
autoevaluación en sus clases?
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Cabe indicar que todo el proceso de recolección de datos para este 
tipo de estudio se realizó bajo consideraciones éticas. En el caso de me-
nores de edad, se pidió consentimiento a los padres de familia o tutores. 
Adicionalmente, se solicitó autorización a las autoridades de las institucio-
nes educativas.

Participantes

Los docentes que participaron en este estudio eran estudiantes de 
una maestría en una universidad privada, para convertirse en docentes de 
inglés. Con relación al género, tres eran de sexo masculino y dos de sexo 
femenino. Su lugar de trabajo era escuela (n = 3) y colegio (n = 2). Las 
instituciones eran públicas (n = 3) y privadas (n = 2). Sus alumnos tenían 
un nivel A1 (n = 86) y A2 (n = 30). Las edades de los estudiantes estaban 
en un rango de 9 a 16 años.
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Instrumentos

Los docentes aplicaron la estrategia de autoevaluación en sus clases 
regulares por un periodo de 8 a 15 horas de clase. Dentro de ese tiempo, 
los docentes consideraron la primera práctica oral como preevaluación,  
y la última práctica, como la post evaluación. 

Las instrucciones consistían en grabar un monólogo sobre el tema 
de la clase, cuya grabación fue enviada por los alumnos al docente. Entre 
ambas evaluaciones (pre y pos) hubo un período de entrenamiento en el 
uso de una lista de cotejo, a fin de que los estudiantes se autoevalúen  
en varias prácticas. 

Cada docente utilizó una rúbrica para evaluar las grabaciones. La rú-
brica fue adaptada de los criterios empleados en la prueba First Certificate, 
desarrollada por Cambridge en el 2008. Los contenidos de la rúbrica fueron 
incluidos en forma de oraciones en la lista de cotejo para el uso de los es-
tudiantes. Con relación a los aspectos de vocabulario y de gramática, estos 
incluían los temas específicos que cada docente trataba en la clase.

Cabe indicar que los docentes realizaron una investigación-acción. Se 
guio a los profesores en este proceso sistemático de planificar, recoger 
datos, analizarlos y reflexionar en cuanto a los resultados; para así avanzar 
en la mejoría de la práctica educativa (Burns, 2005). Una vez detectado el 
problema, se investigó sobre la autoevaluación, se realizó la planificación 
de la clase y se aplicó la estrategia. Luego de ello se reportaron y analizaron 
los resultados. 

La planificación de la clase, así como también la lista de cotejo, fue 
aprobada por un experto en Diseño Instruccional. Dentro de la interven-
ción, se solicitó a los docentes que tomen notas sobre lo que observaban 
en las clases de entrenamiento y práctica. Se pidió, especialmente, que  
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se enfoquen en las dificultades que presentaban los estudiantes en la  
comunicación oral y en el uso de la lista de cotejo. 

Resultados y discusión

Para contestar la primera pregunta sobre el impacto de la autoevalua-
ción en la destreza oral, la tabla 2 resume los resultados de las grabaciones 
de inicio y final. Al comparar las evaluaciones, se confirma que la produc-
ción oral de los participantes mejoró en todos los contextos. Aquello indica 
que la aplicación de la autoevaluación impacta en la producción oral de 
los estudiantes. El tamaño de efecto de las intervenciones es medio y alto, 
Cohen’s d  1.05 (Plonsky y Oswald, 2014). 

Estos resultados positivos son similares a los reportados por Goodrich 
(1999) en Estados Unidos y, por otro lado, a los de Moncayo y Ramírez-Ávi-
la (2022), al igual que los de Santos y Ramírez-Ávila (2022), en Ecuador. 
Los participantes de Goodrich (1999) estaban registrados en 7.° grado de 
educación básica; mientras que los participantes de Santos y Ramírez-Ávila 
(2022) eran alumnos del 9.° grado de educación básica. Finalmente, los de 
Moncayo y Ramírez-Ávila (2022) eran estudiantes de un tecnológico naval, 
registrados en el tercer semestre.
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Para contestar a la pregunta sobre la perspectiva de los docentes en 
la aplicación de la autoevaluación, se clasificaron las notas de campo de 
acuerdo a los temas. Un primer tema es sobre el mejoramiento en la pro-
ducción oral. Los profesores de las instituciones coinciden en que los alum-
nos mejoran en pronunciación, fluidez y confianza al hablar; considerando 
el término “autoevaluación” como el proceso en que los estudiantes revi-
san y evalúan su desempeño (Boud y Falchikov, 1989). 

En dicha revisión, los alumnos reflexionan sobre su desarrollo y progre-
so (Harris y Brown, 2013; Pannell et al., 2017; Santos y Ramírez-Ávila, 2022), 
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identifican las áreas a mejorar (Santos y Ramírez-Ávila, 2022; Wong, 2017), 
crean autonomía e independencia ante el docente (Santos y Ramírez-Ávi-
la, 2022), y contribuyen con objetividad en la evaluación (Rolheiser y Ross, 
2001). 

Al inicio, los docentes observaron que los alumnos tenían sentimien-
tos negativos hacia la actividad (por ejemplo, estrés, ansiedad y temor ante 
los errores). Estos factores han sido reportados en investigaciones previas, 
con relación a las dificultades de hablar en inglés (Burns y Joyce, citado 
en Nunan, 1999; Schwartz, 2005; Thornbury, 2005). Goh y Burns (2012) 
describen los procesos que se requieren para comunicarse oralmente, los 
cuales suceden al mismo tiempo (cognitivos, físicos y socioculturales); 
además de la diferencia entre lectura-pronunciación, y entre inglés-espa-
ñol (Fernández-Corbacho, 2021).

Cuando comparan las primeras y últimas grabaciones, los docentes 
evidenciaron una mejoría en los alumnos. Al principio, los estudiantes se 
limitaban a decir palabras, frases u oraciones cortas. No obstante, las gra-
baciones al final fueron más largas, completas y organizadas. 

Ante esa observación, los docentes también describieron los compo-
nentes que ayudaron a que los alumnos mejoren, entre los mencionados 
están: la práctica de grabar los audios, el uso de listas de cotejos, el en-
trenamiento en autoevaluación con dichas listas, así como la supervisión  
y orientación del docente.

Esas consideraciones son compartidas también por autores en inves-
tigaciones previas: rol activo del alumno (Harris y Brown, 2013); Santos 
y Ramírez-Ávila, 2022), entrenamiento en el proceso (Espinoza y Wigby, 
2022; Santos y Ramírez-Ávila, 2022; Thawabieh, 2017), uso de la lista de 
cotejo (Ross, 2006), aprender de errores (Santos y Ramírez-Ávila, 2022; 
Wong, 2017), objetivos claros (Boekaerts y Corno, 2005); la práctica (Goo-
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drich, 1999; Santos y Ramírez-Ávila, 2022); por último, el monitoreo y guía 
(Espinoza y Wigby, 2022; Santos y Ramírez-Ávila, 2022).

En la práctica, los alumnos aprendieron a identificar sus errores y co-
rregirlos. Los alumnos consideraban las debilidades como oportunidades 
para lograr un objetivo. Este rol activo de los alumnos en el seguimiento 
de su aprendizaje los motivó. Otro punto importante es que los alum-
nos tenían la opción de repetir la grabación hasta que se sintieran seguros  
de enviar al docente.

Las dificultades que tuvieron en la implementación fue otro tema que 
reportaron los docentes. Ellos indicaron que al inicio los alumnos no saben 
el procedimiento. Ese desconocimiento los lleva a realizar muchas pregun-
tas. Al respecto, los alumnos presentan muchos inconvenientes al inicio 
debido a que no están involucrados en su proceso de aprendizaje (Andrews, 
2016). Santos y Ramírez-Ávila (2022) reportaron que era la primera vez 
que los alumnos se autoevaluaban. 

Debido al factor de la evaluación, de otorgar notas para pasar de un 
curso a otro, los alumnos no son honestos o no lo toman responsablemen-
te (Heilenman, 1990; Thawabieh, 2017). En otro aspecto, las evaluaciones 
iniciales fueron bajas, lo que impacta en el autoestima de los estudiantes 
y pueden sentirse frustrados. Lo anterior podría deberse a que los alumnos 
no tienen la experiencia o no entienden el criterio de la lista de cotejo  
o de la rúbrica (Espinoza y Wigby, 2022; Heilenman, 1990).

Por ello, es necesaria la explicación sobre los beneficios de usar esta 
estrategia y la importancia para el aprendizaje (Goodrich, 1999). Sin em-
bargo, los docentes coinciden en que, a medida que avanzan las prácticas, 
estas dificultades disminuyen. En ocasiones, los profesores deben adaptar 
el contenido al nivel de los estudiantes. Ese resultado confirma lo expuesto 
por los autores Espinoza y Wigby (2022), Santos y Ramírez-Ávila (2022), 
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y Thawabieh (2017), quienes sostienen que los alumnos pueden autoeva-
luarse correctamente si son entrenados. La fase de entrenamiento asegura 
la calidad y efectividad de la evaluación (Espinoza y Wigby, 2022).

Los docentes sostienen que, pese a los beneficios de la autoevalua-
ción, existen limitantes en la intervención, como es el tiempo; pues, duran-
te la intervención, tienen que completar el contenido que les piden en la 
institución, además de las actividades extracurriculares. La gestión de los 
audios puede tomar mucho tiempo extra al profesor. Incluso, algunos es-
tudiantes no tienen Internet, lo cual retrasa el desarrollo de la actividad. En 
los documentos revisados para este estudio no se mencionaron las dificul-
tades que los maestros presentan al momento de aplicar una intervención 
con auto-evaluación, ni cómo las solucionan.

En grupos numerosos, la retroalimentación también puede consumir 
tiempo del docente. En el caso de Santos y Ramírez-Ávila (2022), la mues-
tra fue de 12 alumnos en el grupo experimental, y 12 en el equipo control; 
cifras que son manejables para la retroalimentación. Los autores mencio-
naron que la retroalimentación fue constante y necesaria para enseñar a 
los estudiantes a reflexionar sobre el mejoramiento en la producción oral. 
En ese sentido, la retroalimentación debe ser recibida a tiempo, y tiene que 
ser explícita, realizable, precisa y basada en un objetivo (Wiggins, 2012). 
Estas cualidades fueron logradas a través de la lista de cotejo y el monito-
reo de los profesores durante la intervención.

Por último, se mencionaron dos temas en otros aspectos de la clase. 
El primero es que los alumnos persistían en las actividades, aunque fueran 
más difíciles; hallazgo que coincide con las conclusiones de Rolheiser y 
Ross (2001). El profesor de la institución 1 resaltó que también encontró 
una mejoría en la relación docente-alumno, lo cual provocó un efecto po-
sitivo en el desarrollo de la clase. Y es que la actitud de los docentes frente 
a las dificultades puede impactar en los resultados (Andrews, 2016). 



Enseñanza y aprendizaje en contextos multidiversos:  
desafíos y estrategias en el aprendizaje en entornos digitales

335

Conclusiones

Para ayudar a que los alumnos logren la proficiencia esperada de 
acuerdo a los estándares del Ministerio de Educación, los resultados de 
este estudio indican que la autoevaluación puede ser una estrategia para 
mejorar la destreza oral de los participantes y, a largo plazo, optimizar  
la proficiencia. 

Los participantes de este estudio mejoraron en su producción oral 
al término de la intervención. Esto confirma los beneficios de la autoeva-
luación reportados por autores en investigaciones previas. Se debe poner 
especial atención a la fase inicial en intervenciones similares, pues se ha 
observado que, al realizar esta evaluación por primera vez, pueden presen-
tarse diversas dificultades. Entre ellas se incluye el limitado conocimiento 
de los alumnos en cuanto al uso de la lista de cotejo, la falta de especifi-
cidad sobre las áreas que se espera que mejoren y la ausencia de claridad 
respecto a las estrategias que deben emplear para mejorar. 

Una interpretación es que la autoevaluación ayuda, debido al proce-
so que implica. En la etapa de comunicación oral, los estudiantes deben 
grabar su participación y usar una lista de cotejo o rúbrica para evaluarla. 
Los docentes han observado que los participantes preparan y repiten las 
grabaciones varias veces antes de la versión final que les envían. Esto se 
ha percibido en ambos niveles de proficiencia (A1-A2). Es decir, los alum-
nos comparten la grabación con el profesor una vez que se sienten cómo-
dos con la versión que han hecho. Adicionalmente, la práctica de repetir  
les ayuda a reflexionar sobre su trabajo y monitorear su avance.

Otra conclusión es que, al autoevaluarse, los participantes no tienen 
que enfrentarse a la crítica de compañeros o del docente en público. Esta 
práctica ayuda a reducir los sentimientos negativos que los estudiantes 
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tienen al hablar frente a sus compañeros de clase, o al participar en activi-
dades orales desde el inicio. De la misma manera, este proceso de intentar 
varias veces y repetir las grabaciones aumenta su confianza para hablar  
en inglés. 

Sin embargo, el análisis de la parte cualitativa en cuanto a las notas de 
campo de los docentes indica que la fase de entrenamiento puede tomar 
mucho tiempo. Por ello es importante no generalizar y tomar con cau-
tela los resultados positivos, ya que pueden deberse a otros factores; por 
ejemplo, el estilo del docente o que este era parte del estudio; que los par-
ticipantes sabían que formaban parte de una investigación, lo que podría 
incidir en un mejor rendimiento y una mayor atención en las clases; las ho-
ras que tienen de inglés, los contenidos y el tipo de actividad, entre otros.

Respecto a la parte del entrenamiento, este consiste en dos campos. 
El primero es el uso de la lista de cotejo o rúbrica; se sugiere emplear una 
lista de cotejo al ser una herramienta más fácil de manejar por los alum-
nos. El segundo es el entrenamiento de la parte que se desea mejorar, que 
en este caso sería la comunicación oral. Si los estudiantes no saben lo que 
se espera, o si no pueden notar la diferencia entre la pronunciación de 
algún fonema de acuerdo al contexto de la palabra; la autoevaluación no 
será confiable. En este aspecto, el conocimiento del docente y la observa-
ción que realice en la clase le ayudará a elegir los temas iniciales que deben 
estar en la lista de cotejo.

Futuras intervenciones deben incluir los contenidos que se tratan, 
para así descartar que se haya preparado al alumno para la evaluación 
final. Debido a que los docentes reportan como limitante el tiempo, es 
necesario considerar más tiempo para la intervención. Por otro lado, a fin 
de mejorar la confiabilidad, se recomienda tener otro docente evaluador, 
un grupo control y pruebas orales de acuerdo al nivel. Otros estudios pue-
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den describir la fase de entrenamiento desde la perspectiva del profesor  
y de los estudiantes. 

El aspecto de la retroalimentación debe ser sistematizado e investiga-
do. Este tema es una constante en las investigaciones. Es pertinente cono-
cer cómo se aborda en grupos grandes de alumnos. De la misma manera, 
es importante hablar sobre la elaboración de la lista de cotejo y si para el 
estudiante es más apropiado y fácil el uso de listas de cotejos o rúbricas. 
Futuros estudios podrían enfocarse en el proceso de selección de los temas 
que se incluirán.
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