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prEsEntación

Escenario es el lugar en el que se desarrolla un suceso. Se define también como un 
conjunto de circunstancias que rodean al acontecimiento. Un escenario se cons-
truye, es producto de diseño. El término escenario nos remite al trabajo creativo. 

Titular este libro como “escenarios creativos” parece casi una redundancia, 
pero se ha querido destacar la necesidad de pensar el espacio y la acción educativa 
enfocando los problemas persistentes como desafíos.

Se presenta una selección de modelos y experiencias transformadoras de en-
tornos y prácticas educativas por la mediación tecnológica, resultado del encuen-
tro de gestores, investigadores y formadores en torno al tema de la creatividad y la 
innovación en la educación.

El libro se ha organizado en dos tomos que presentan tres secciones: el tomo 1 in-
tegra la primera sección, la cual agrupa propuestas en torno a la creatividad curri-
cular, el diseño educativo y la investigación sobre los perfiles de los aprendientes 
para atender sus necesidades de manera diversificada.

El tomo 2 contiene las secciones segunda y tercera. La segunda sección incor-
pora trabajos en los que la tecnología digital constituye el motor de la transforma-
ción de entornos y prácticas educativas; mientras que la tercera sección presenta 
la innovación como estrategia, es el objeto de reflexión desde una perspectiva eco-
sistémica: se considera el plano institucional, el de la formación docente y el de los 
procesos de aprendizaje. 

María del Carmen Coronado Gallardo
Rafael Morales Gamboa

Adriana Yelila Ávila Moreno

Universidad de Guadalajara
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transformación dE Entornos y prácticas
Educativas por incorporación 

dE tEcnologÍa digital

Rafael Morales Gamboa

En una época caracterizada por los cambios constantes en los estilos de vida, par-
ticularmente en lo que concierne al trabajo y al estudio, consecuencia del desa-
rrollo acelerado de las tecnologías de la información y la comunicación digitales 
y de la miríada de maneras en que nos hemos aproximado a ellas y hemos cons-
truido nuestro modus vivendi, ser creativos e innovadores deja de ser propio de 
unos cuantos y se convierte en una condición necesaria para vivir en una sociedad 
digitalizada. Cada uno de nosotros, desde su condición y perspectiva, a su mane-
ra y con sus intereses y objetivos propios, necesita ser creativo e innovador para 
adoptar una postura frente a las tecnologías digitales y ajustarla constantemente 
mientras el cambio acelerado continúa.

En el ámbito educativo, caracterizado por una actitud conservadora frente 
a la irrupción tecnológica, explicable por el tesoro que cultiva (Delors, 1996), 
gran parte del trabajo creativo e innovador en este contexto sociotecnológico ha 
consistido en buscar, diseñar, operar y evaluar maneras de incorporar las tecno-
logías digitales a los procesos educativos, las cuales han variado en cuanto a los 
procesos específicos a atender, los usos que se proponen por los distintos actores 
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educativos, las modificaciones de las relaciones entre estos actores e incluso los 
ajustes a los objetivos de la educación en general, consecuencia de la observa-
ción de las transformaciones sociales que estamos viviendo, de lo que se prevé y 
de lo que se desconoce.

Así, Gabriela Velázquez, Sandra P. García, Jaime D. Rico y Omar Rangel, en 
el capítulo seivoc: Desarrollo de una herramienta en línea para la orientación vo-
cacional, nos presentan la aplicación de las tecnologías digitales para mejorar el 
proceso de orientación vocacional en educación media superior, mediante el de-
sarrollo de una herramienta para ser usada por los estudiantes vía internet. Los 
autores comentan que el uso de la tecnología digital en este caso permitió ir más 
allá de ofrecer a los estudiantes un cuestionario para bosquejar sus perfiles voca-
cionales: les abrió un espacio para explorar una variedad de opciones para conti-
nuar sus estudios, las características principales de cada una e iniciar o reforzar la 
toma de decisiones al respecto.

Un caso similar presenta el capítulo Educación-tecnológica-emocional-ativv: 
planteamiento de un sistema educativo de gestión inteligente mediante inteligen-
cia artificial para el concepto smart city, de Jesús Moisés Genaro Cerón Alejandro, 
donde se evidencia el diseño de alto nivel de un entorno digital inmersivo que per-
mite a los estudiantes tener experiencias sensoriales que dan soporte y significa-
do a sus aprendizajes, al mismo tiempo que facilita a docentes y administradores 
acceder a información detallada acerca del proceso de aprendizaje del estudiante 
que se generó al hacer uso de técnicas de inteligencia artificial, y realizar así una 
gestión integrada de los procesos de aprendizaje en las instituciones educativas, 
con el concepto de ciudades inteligentes (smart cities). 

El capítulo La analítica para el aprendizaje y los retos para la interpretación 
social: la visualización de datos como herramienta de estudio de condiciones 
socio-académicas, de Ismene Ithaí Bras Ruiz, presenta una exploración del uso 
de las capacidades de las tecnologías digitales para la representación gráfica de 
información, la cual es obtenida mediante el análisis de grandes volúmenes de datos 
acerca del comportamiento de los estudiantes en los entornos digitales de apren-
dizaje, utiliza técnicas estadísticas y de inteligencia artificial. Esta representación 
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se crea fácil y rápidamente y se modifica de la misma manera, de modo que ex-
tiende las capacidades mentales de los docentes y administradores para percibir 
patrones en el desempeño de los estudiantes a lo largo de sus estudios.

Caterina Cardona Cánaves presenta, en Guadalazadar booktuber, el uso de inter-
net para apoyar el aprendizaje de una segunda lengua (catalán) mediante la interco-
nexión de dos grupos de estudiantes de países distintos, Croacia y México, que fungie-
ron como prosumidores de videos en línea sobre literatura catalana, con la producción 
y revisión de videos de los estudiantes del otro país y en la participación de la discusión 
colectiva en torno a la literatura y lengua catalanas. Como resultado, se observó una 
suerte de inmersión digital en la segunda lengua y el consecuente aprovechamiento 
en el aprendizaje de la misma, así como una transformación de la pŕactica educativa 
tradicional, con el debilitamiento de los roles de maestro y alumno y la conformación 
de una estructura más horizontal de comunicación a través de los medios digitales.

En contraste con los casos anteriores, donde se hacen propuestas concretas 
de incorporación de las tecnologías digitales a los procesos educativos, José Ma-
nuel Gómez, en su capítulo Las competencias del profesor universitario en los en-
tornos tecnológicos de información y comunicación, observa en qué condiciones 
se encuentran los docentes que emplean la tecnología digital en su práctica edu-
cativa con respecto a las competencias que han logrado desarrollar para hacer un 
uso efectivo de las tecnologías digitales para alcanzar sus objetivos.

En síntesis, en esta sección se explora la creatividad y la innovación en la 
educación, fundamentalmente a través de la transformación del entorno educa-
tivo con la incorporación de la tecnología digital y la modificación de las prác-
ticas para sacar ventaja de las características de esta, entre las que destacan su 
capacidad de representación flexible y procesamiento de información, de au-
tomatización de dicho procesamiento, de habilitación de nuevos roles como el 
de prosumidor y de interconexión global. Una exploración en la cual el rol del 
docente se transforma de diversas maneras, así como la organización de sus in-
teracciones con los estudiantes, con la obligación de reflexionar en torno a las 
competencias que el docente debe desarrollar para participar proactivamente en 
la digitalización del entorno y la práctica educativa.

Transformación de entornos y prácticas educativas por incorporación...
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capÍtulo 1

sEivoc: dEsarrollo dE una hErramiEnta En lÍnEa 
para la oriEntación vocacional

Gabriela Velázquez Orrostieta
Sandra Pilar García Sánchez
Jaime David Rico Malfavon

Omar Rangel Rivera

Introducción

Las instituciones de educación superior (ies) del siglo XXI enfrentan los retos de 
cubrir la demanda educativa, evitar la deserción y el rezago escolar (Martínez, 
1999), así como de formar profesionales y prepararlos para el mundo laboral, no 
solamente en conocimientos académicos o técnicos, sino también en lo referente 
a competencias situacionales (Cobo, 2013), de tal manera que la educación sea 
integral. No obstante, entre las dificultades que tienen las ies para afrontar con 
éxito su misión, se encuentran la masificación de la educación (Mendoza, 2015) 
y la heterogeneidad de los jóvenes, quienes debido a sus antecedentes culturales 
y escolares no cuentan con las habilidades de aprendizaje requeridas para cursar 
estudios que exigen cierto rigor académico (Moreno, 2003), así como factores de 
orden individual, familiar y social que obstaculizan la permanencia escolar y la 
eficiencia terminal de los estudiantes del nivel superior.

En este entramado de factores, las necesidades de orientación que presentan al-
gunos estudiantes al ingresar al nivel superior también juegan un papel importante, 
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debido a la falta de información sobre oferta educativa, el desconocimiento de sus 
aptitudes e intereses, la falta de motivación al estudio y deficientes habilidades 
para la toma de decisiones –por mencionar solo algunas–; de no ser atendidas 
pueden interferir con su permanencia escolar y su desempeño académico (Meri-
no, 1997; Márquez y Mayorquín, 2003; Febles et al., 2009). 

Particularmente en América Latina y el Caribe, en lo relativo a la eficiencia 
terminal, según datos del Banco Mundial, alrededor de la mitad de la población de 
25 a 29 años que comenzó la educación superior en algún momento no finalizará 
sus estudios. En México, la tasa de graduación es de 65% (Ferreyra et al., 2017). 
Por su parte, Celis (2001) va más allá, al plantear que en cada ciclo escolar en la 
unam, aproximadamente un 10% de los alumnos de primer ingreso presenta difi-
cultades en su adaptación y desempeño escolar, y más de la mitad de ellos deserta 
en el primer año. 

Por otra parte, entre los jóvenes matriculados en las ies se identifica un des-
equilibrio en la selección de áreas y carreras. Están como ejemplo algunas de las 
universidades públicas más importantes del país: en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (unam), en el ciclo escolar 2016-1,1 ingresaron por primera vez 
45 885 alumnos. De cada 100 alumnos, 37 ingresaron a una carrera del área social, 
29 a una de ciencias biológicas y de salud, 21 a ciencias físico-matemáticas y 12 a 
humanidades y artes. Las carreras con mayor número de alumnos inscritos fue-
ron Derecho 9.51%, Psicología 6.15%, Contaduría 5.55%, Administración 5.06%, 
Medicina 5.02%, Arquitectura 4.14%, Economía 3.72%, Cirujano dentista 3.4%, 
Biología 2.98% y Pedagogía 2.81% (Bartolucci et al., 2017).

El Instituto Politécnico Nacional (ipn) por tradición ofrece formación acadé-
mica en ciencias y, en consecuencia, gran parte de sus alumnos se encuentran ins-
critos en carreras del área físico-matemática; destaca la carrera de Medicina, del 
área químico-biológicas y la salud, que cuenta con 7 322 alumnos inscritos, núme-
ro superior a su carrera de mayor matrícula que es Ingeniería Civil, la cual registra 
6 011 estudiantes (ipn-sge, 2017). La carrera de Administración en la Universidad 

1 Período que comprende agosto-diciembre de 2015.
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Autónoma Metropolitana, en el año 2016, tuvo 32% de los alumnos matriculados 
en el área de las ciencias sociales; la carrera de Medicina registró 30% de la matrí-
cula del área de las ciencias biológicas y de la salud; mismo porcentaje alcanzado 
por Arquitectura; Diseño y Comunicación gráfica captó 28%, ambas del área de 
las humanidades y artes. Después se ubica Psicología, del área de sociales, con 
19% y finalmente la carrera de Ingeniería en computación con 19% de los alumnos 
matriculados del área de ciencias físico-matemáticas (uam, 2017).

En relación con la demanda de ingreso, también se concentra en ciertas ca-
rreras. En la unam, al menos en los últimos seis años, las opciones educativas más 
solicitadas han sido Medicina, Derecho, Psicología, Administración y Arquitectu-
ra; se mantuvo en el mismo orden a pesar de que la institución cuenta actualmente 
con 122 licenciaturas. Tan solo la opción de Medicina registró el mayor número de 
aspirantes por concurso de selección en 2017; de un total de 210 884 aspirantes a 
sistema escolarizado, 29 524 (14%) jóvenes la solicitaron como opción de ingreso 
(unam-dgae, mayo 2017; unam-dgae, agosto 2017).

Con respecto al porcentaje de alumnos graduados, en México, 44.7% de los 
estudiantes de educación superior egresa de alguna carrera de ciencias sociales, 
21.3% de ingeniería industrial y construcción, 12.5% de educación, 9% de salud 
o bienestar, 5.5% de ciencias, 4.4% de humanidades y artes, 1.7% de agricultura, 
0.7% de servicios y 0.1% corresponde a otras. Pareciera que esta situación es ge-
neral en América Latina y el Caribe, en donde se gradúa un porcentaje menor de 
científicos y un porcentaje mayor de maestros y de personas que estudian Admi-
nistración de Empresas, Derecho y otras ciencias sociales (Ferreyra et al., 2017).

Como puede concluirse a partir de los datos presentados, es evidente que solo 
en algunas carreras se concentra la matrícula a nivel superior, tanto en México 
como en América Latina. Como lo han reconocido otros autores, existe una con-
centración de la demanda y la oferta en carreras sociales y económicas adminis-
trativas, así como en opciones tradicionales como Derecho y Medicina. Este exceso 
de matrícula en ciertas áreas disciplinares tendrá a su vez niveles elevados de satu-
ración en el mercado de trabajo (Camarena y Velarde, 2010; De Vries et al., 2011; 
Márquez, 2011) que contribuye al desempleo profesional, resultado de una mayor 
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competencia en un contexto de mayor exigencia de calidad (Rama, 2013). La litera-
tura menciona que la educación superior se vincula poco con el empleo productivo 
y que las universidades deberían concentrarse en disciplinas como la ingeniería y 
la tecnología (Sueyoshi y Rangel, 2016); o bien atender otras como la ciencia, la 
investigación o la agronomía (Escamilla, 2014). Por lo tanto, a pesar de su expan-
sión, la educación superior tendrá que favorecer a los miles de jóvenes que egresan 
de sus instituciones para que encuentren un empleo.

Como puede deducirse, la desigualdad entre la oferta y demanda de ciertas 
profesiones podría contribuir a las dificultades de inserción laboral que menosca-
ban el cumplimiento de los objetivos de la educación superior. Por eso es impor-
tante desarrollar estrategias de intervención que promuevan que los estudiantes 
que aspiran y que ingresan al nivel superior vinculen sus expectativas sobre su 
desempeño académico con sus recursos personales y con las exigencias reales del 
entorno universitario, así como con las demandas de los escenarios laborales fu-
turos (Febles et al., 2009).

De esta forma, la orientación vocacional se encuentra entre las acciones 
que pueden coadyuvar no solo en abatir la deserción escolar, reprobación, cam-
bios de carrera y baja eficiencia terminal (Barroso-Tanoira, 2014; Rodríguez y 
Hernández, 2008), sino que puede contribuir a que los alumnos conformen un 
proyecto de vida en el que contemplen tanto sus características personales y su 
filosofía de vida, así como la influencia de variables sociales y económicas que 
impactan los mercados de trabajo y que conforman el contexto en el que ejerce-
rán la profesión elegida.

La orientación vocacional en la unam

En consideración con la orientación educativa, la cual integra un conjunto de 
estrategias que brindan a las personas herramientas para estructurar un proyec-
to de vida (Celis, 2001), la Universidad Nacional Autónoma de México, a través 
de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa (dgoae), atiende 



21

Capítulo 1 ǀ seivoc: desarrollo de una herramienta en línea...

las necesidades de la comunidad estudiantil durante su trayectoria escolar en los 
ámbitos de orientación educativa, becas, servicio social y bolsa universitaria de 
trabajo para favorecer su formación integral. En materia de orientación educati-
va, incluye los ámbitos personal, académico, vocacional, profesional, así como las 
modalidades masiva, grupal o individual.

En la modalidad masiva, la dgoae apoya la toma de decisiones vocacional de 
los alumnos de bachillerato de la unam y de escuelas públicas y privadas, a través 
de la exposición anual de orientación vocacional Al encuentro del mañana; así-
mismo organiza para el bachillerato unam el evento El estudiante orienta al estu-
diante, la Jornada Universitaria y la aplicación del examen de aptitudes e intereses 
vocacionales prounam-II e invoca. A nivel grupal, en el Centro de Orientación Edu-
cativa (coe, dgoae-unam) se imparten talleres de Elección y Cambio de Carrera; y a 
través del Departamento de Orientación Especializada (doe, dgoae-unam) se ofrece 
atención personalizada. En estas dos últimas modalidades el servicio está abierto 
al público en general.

Los bachilleratos de la unam cuentan con la presencia de la orientación edu-
cativa: en la Escuela Nacional Preparatoria2 (enp) como asignatura curricular en 
el 1º y 2º año y en el Colegio de Ciencias y Humanidades3 (cch) como servicio de 
psicopedagogía. A pesar de estos esfuerzos institucionales, existe una parte de la 
población estudiantil de bachillerato que no ha cubierto sus necesidades de orien-
tación para la elección de carrera. Por ejemplo, entre los usuarios del doe, ubicado 
en Ciudad Universitaria, 57% de los usuarios son alumnos de bachillerato unam; de 
estos, 84.7% solicitan apoyo en la elección de carrera. 

Además, 69.4% de los alumnos de licenciatura, en su mayoría de la unam 
(91.2%), solicitan asesoría para realizar un cambio de carrera, debido a que pre-
sentan problemas vocacionales que no resolvieron en el bachillerato4 (unam-dgoae, 
2017). El gran tamaño de la matrícula del bachillerato en la unam dificulta ofrecer-
les un servicio personalizado que les permita resolver sus dudas oportunamente 

2 Integrado por nueve planteles.
3 Integrado por cinco planteles.
4 Datos sobre una población de 7 000 alumnos.
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y tomar decisiones vocacionales informadas y asertivas. En el ciclo escolar 2016 
los alumnos en época de hacer una decisión vocacional ascendieron a 76 472, de 
2º y 3° año, de los cuales 27 710 ingresaron a una de las licenciaturas de la unam 
por pase reglamentado (unam-dgpl, 2017), para lo cual potencialmente requirieron 
apoyo en su elección profesional.

Tecnologías de la información y
comunicación en orientación educativa

En estas circunstancias y considerando la importancia de la asesoría vocacional 
para una toma de decisiones informada, argumentada y analizada, se toma en 
cuenta que las tecnologías de la información y comunicación son una alternativa 
para aspirar a una orientación digital que salve las barreras de tiempo y distancia; 
se vuelven accesibles a una gran cantidad de estudiantes. En este sentido, son am-
pliamente conocidos los diversos programas que se utilizan en la actualidad como 
soporte de la intervención orientadora en países como Estados Unidos, Canadá y 
España (Parras et al., 2009).

En el caso de México, se identifica el esfuerzo de la Secretaría de Educación 
Pública, que automatizó un test de autopercepción de aptitudes e intereses voca-
cionales para estudiantes que desean ingresar a la educación superior (sep, 2017); 
el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que implementó un cuestionario 
de intereses vocacionales (uanl, 2017), y entre los desarrollos tecnológicos más 
recientes podemos identificar una aplicación móvil para la evaluación de intereses 
y aptitudes del Instituto Tecnológico de Colima (Larios y Farías, 2015).

En el ámbito privado, algunas universidades se apoyan en pruebas de orienta-
ción vocacional desarrolladas por empresas privadas, por lo que algunas escuelas 
comparten una misma prueba (uvm, 2017; unitec, 2018). Estas herramientas, con 
base en los intereses o aptitudes manifestados por el estudiante, proporcionan al 
alumno una lista de alternativas profesionales, pero las carreras que se presentan 
suelen ser numerosas e incluso incongruentes entre ellas, debido a que provienen 
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de distintos campos del conocimiento. Algunas proporcionan una interpretación 
por cada escala, generan una confusión de resultados, o bien una incomprensión 
de ellos. Una característica que comparten estas automatizaciones es que care-
cen de una integración de los resultados y de una articulación con un proceso 
de toma de decisiones vocacional integral, por lo que estos esfuerzos se orientan 
hacia el reemplazo y la amplificación de instrumentos de orientación vocacional 
(Huges et al., 2006) que carecen de un enfoque psicopedagógico sólido.

En relación con la unam, es importante enfatizar que para hacer accesible la 
información científica y cultural, la institución ha hecho uso de recursos tecnológi-
cos; sin embargo, en el tema de orientación vocacional solo se han implementado 
aplicaciones de información de su oferta educativa de nivel licenciatura, como Mi 
elección de carrera y oferta unam (unam-dgtic, 2017), que no ofrecen una estrategia 
dirigida al proceso de toma de decisiones vocacionales. Por su parte, la dgoae ha 
desarrollado dos cursos de orientación vocacional a distancia, a través de la plata-
forma Moodle y de sesiones televisivas con asesoría a distancia, con el objetivo de 
brindar herramientas para la elección de carrera y la estructuración de un proyec-
to de vida; sin embargo, estos cursos tuvieron una temporalidad y una caducidad 
en los contenidos.

En el presente trabajo, el desarrollo de la propuesta del Sistema de Exploración 
de Intereses Vocacionales en Línea (seivoc), además de considerar el gran potencial 
que tienen las tic (sus posibilidades de crear, almacenar, recuperar y transmitir in-
formación de forma rápida y en gran cantidad, permitiendo la combinación de di-
ferentes tipos de multimedios), se fundamentó en una metodología pedagógica que 
permitiera el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos. Se buscó 
que el sistema no fuera solamente un producto informático que reemplazara el fun-
cionamiento de un método instruccional en un proceso de aprendizaje replicándolo 
de forma computarizada, sino que incrementara su eficiencia y productividad devi-
niendo en la innovación de lo que se hace en lápiz y papel; favorece a su vez los pro-
cesos cognitivos del estudiante que le permiten aprender significativamente dentro 
y fuera de los escenarios institucionales. De esta forma, el objetivo fue promover la 
autonomía y autorregulación del alumno en el uso de la tecnología como elemento 
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útil de su proceso de aprendizaje y en la búsqueda de soluciones ante problemas de 
distintas áreas de su vida (Rivas et al., 2005). 

En correspondencia con esto, el modelo “rat” (reemplazo, amplificación y 
transformación,) de Hughes et al. (2006) propone no solo quedarse en el nivel 
de “sustitución”, sino transformar el uso de las tic en la educación al tomar en 
cuenta una dimensión instruccional, el proceso de aprendizaje del estudiante y 
las metas que se persiguen a través del currículum, de tal manera que la actividad 
tecnológica devenga en una actividad formativa para el alumno (Moya, 2013). Sie-
mens (2013), a través de la teoría del conectivismo, concibe al aprendizaje como 
conocimiento accionable que puede residir en una base de datos u organización 
que integra información especializada y, por tanto, la conexión entre las mismas 
facilita el aprendizaje continuo y permite tomar decisiones oportunas acorde con 
los cambios que se registran en el contexto presente y futuro.

Sistema de Exploración de 
Intereses Vocacionales en Línea

Ante la necesidad de incrementar la eficacia de los servicios de orientación voca-
cional en el bachillerato de la unam, se propuso el desarrollo del Sistema de Explo-
ración de Intereses Vocacionales en Línea (seivoc), auspiciado por el Programa de 
Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (papime), 
de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (dgapa) de la unam, en 
la convocatoria 2016.

Para llevar a cabo este proyecto, se conformó un equipo interdisciplinario in-
tegrado por cuatro académicos. La propuesta teórica y el planteamiento psicopeda-
gógico del sistema estuvo a cargo de dos académicas, psicólogas, con experiencia en 
el área de orientación educativa, quienes al estar en contacto con las necesidades 
de la población de bachillerato, tanto de la unam como de otros sistemas públicos y 
privados, identificaron la necesidad de plantear la estructura de un sistema integral 
en línea de ayuda vocacional que promoviera en el estudiante el autoconocimiento, 
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la autonomía y autorregulación en la toma de decisiones vocacionales. El desarrollo 
tecnológico de la propuesta estuvo a cargo de dos académicos de la Licenciatura 
en Informática cuya formación y experiencia en programación de sistemas com-
putacionales, manejo de redes y bases de datos permitió concretar e implementar 
el sistema en línea. Cabe mencionar que se contó también con la participación de 
dos alumnos becarios, uno de la carrera de Informática y otro de la Licenciatura en 
Ingeniería en Computación, quienes apoyaron la programación del sistema. 

El seivoc se basa en un enfoque integral de la toma de decisiones vocacional, 
brinda las primeras herramientas a los estudiantes para iniciar su elección de ca-
rrera. En lugar de ofrecer al alumno un resultado ambiguo de una lista amplia, 
contradictoria y poco clara acerca de su grado de ajuste con varias carreras, o bien, 
un resultado puntual de una carrera específica, que generalmente guarda poca 
relación con sus expectativas, el seivoc busca elicitar procesos cognitivos que per-
mitan al estudiante ponderar sus alternativas vocacionales y reflexionar acerca de 
ellas con una perspectiva de futuro (Lent y Brown, 1994; Rivas, 1988, 1995, 2003, 
2005). Por tanto, la elección de una carrera se concibe como un proceso confor-
mado por varias facetas o elementos, donde el seivoc es un andamio que permite al 
alumno iniciar tal proceso o contar con los recursos básicos que lo pueden apoyar.

Como fundamento teórico, el presente trabajo consideró, desde el enfoque 
psicopedagógico, la teoría social cognitiva de la elección de carrera (Lent y Brown, 
1994), que concibe la formación de los intereses vocacionales en función de la 
experiencia que adquiere el estudiante a lo largo de su vida con diversas activida-
des en las que se percibe autoeficaz para ejecutarlas con éxito; de esta manera se 
explica por qué los intereses promueven que la persona se plantee metas, inten-
ciones, planes o aspiraciones en relación con la elección de una profesión que lo 
llevan a actuar para conseguirlos. Desde el punto de vista del proceso de aseso-
ramiento vocacional, el seivoc, de acuerdo con la aproximación “integrativa” de 
Hartung (2005) y Rottinghaus et al. (2015), planteó la consideración de aspectos 
cuantitativos, como la aplicación de un cuestionario de exploración de intereses 
vocacionales, y aspectos cualitativos, tales como materiales de apoyo y activida-
des focalizadas a las necesidades del estudiante cuya intención es que el alumno 
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cambie su postura: ser un receptor pasivo del resultado de una prueba. Se espera 
promover que el estudiante haga algo con relación a sus resultados: que busque, 
reflexione y se pregunte, etcétera. De esta forma, en la construcción del seivoc se 
consideró que, además de la aplicación de pruebas, se deben implementar inter-
venciones cualitativas para favorecer que el estudiante clarifique sus metas, las 
posibles barreras para llegar a ellas y los apoyos con los que cuenta. En lugar de 
posicionar al sistema como el experto que declara por medio de un test lo que debe 
elegir el alumno, se acentúa el proceso del alumno a fin de favorecer su autonomía 
y autorregulación para llevar a cabo la elección vocacional. De ahí que el seivoc se 
proponga como un andamio que puede generar procesos cognitivos asociados con 
ponderar y reflexionar, que coadyuvan a que el estudiante le dé significado a sus 
opciones educativas y a que utilice la información obtenida para responder a la 
demanda de su entorno escolar: la decisión vocacional.

Para la estructuración del seivoc se tomó como base el cuestionario de intereses 
vocacionales del maestro Luis Herrera y Montes, construido en 1960 (Villegas y Va-
rela, 2009). Este cuestionario se usa actualmente en diferentes espacios educativos 
de México, debido a que es uno de los pocos instrumentos construidos en nuestro 
país que toma en cuenta las variables culturales propias de nuestra región. De la 
época en que fue construido hasta nuestros días, el cuestionario ha mostrado ser de 
gran utilidad en la asesoría vocacional de jóvenes de nivel medio superior y superior. 

Para comprobar su validez, Villegas y Varela (2009) utilizaron como criterio 
externo el inventario de preferencias vocacionales de Kuder y se encontró que las 
diez escalas que lo forman correlacionan significativamente al .001. Para contar 
con datos de su confiabilidad obtuvieron el coeficiente de consistencia interna a 
través del método de división por mitades con un valor de 898. El instrumento 
está compuesto por un cuestionario de aptitudes y otro de intereses. Para fines de 
este proyecto, solo se tomó en cuenta el de intereses.

El cuestionario de intereses integra 60 preguntas que conforman 10 escalas 
que exploran el grado de interés del alumno en las actividades que se le proponen; 
a cada escala le corresponde una clave numérica, un nombre y una sigla, como se 
muestra en la tabla 1.
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Tabla 1. Escalas de intereses vocacionales

Clave
numérica

Nombre y sigla 
de escala

Clave 
numérica

Nombre y sigla
de escala

1 Servicio Social (ss) 6 Organización (og)

2 Ejecutivo Persuasivo (ep) 7 Científico (ct)

3 Verbal (V) 8 Cálculo (cl)

4 Artístico Plástico (ap) 9 Mecánico Constructivo (mc)

5 Musical (ms) 10 Aire Libre (al)
Fuente: escalas de grado de interés del cuestionario de intereses vocacionales Herrera y Montes, toma-
do de Villegas y Varela (2009). Documento de trabajo interno. dgoae-unam.

Para la interpretación, el autor define cuatro niveles de interés, de 0-25%, de 
26-50%, de 51-75% y de 76-100%, y dos tipos de interpretación: por escala única 
y combinando dos escalas.

Para el cálculo de los niveles de interpretación, los puntajes brutos se con-
vierten en porcentajes y se grafican; para la interpretación de resultados solo se 
consideran los intereses posicionados por encima de 50%. La interpretación por 
escala única corresponde a los casos en que el alumno registra interés superior 
a 50% en una sola escala, por ejemplo: musical en 70%; en la interpretación por 
combinación de dos escalas se toman las dos de mayor porcentaje, por ejemplo: 
artístico plástico en 82% y mecánico constructivo en 90%.

De este modo, el autor propone 39 interpretaciones: diez con escalas únicas 
y 29 en combinación (dos escalas) y su respectiva escala invertida, por ejemplo: 
1-2, 2-1 (29) (tabla 2). No obstante, también identifica que hay combinaciones sin 
retroalimentación (16) y su respectiva inversión, por ejemplo: 1-6, 6-1.

Lo que propone la retroalimentación al alumno es que por cada escala única 
o en combinación (dos escalas) que sobrepasa 50%, se explica al estudiante lo que 
mide cada una de ellas y posteriormente se propone una lista general de carreras 
que demandan tales intereses. Estas carreras pertenecen indistintamente a los 
cuatro consejos académicos5 de la unam, por tanto, las posibilidades son amplias 

5 Área I. Físico-matemáticas y de las ingenierías, Área II. Ciencias biológicas, químicas y de la salud, 
Área III. Ciencias sociales y Área IV. Humanidades y artes.
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pero también contradictorias e incongruentes, como puede observarse en las ta-
blas 3 y 4. 

Tabla 2. Interpretaciones
1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1

1-2 2-2 3-2 4-2 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 10-2

1-3 2-3 3-3 4-3 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 10-3

1-4 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 7-4 8-4 9-4 10-4

1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 10-5

1-6 2-6 3-6 4-6 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 10-6

1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7 9-7 10-7

1-8 2-8 3-8 4-8 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 10-8

1-9 2-9 3-9 4-9 5-9 6-9 7-9 8-9 9-9 10-9

1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10 10-10

Interpretaciones con una escala

Interpretaciones combinando dos escalas

Interpretación de combinación de dos escalas invertidas

Combinaciones sin interpretación

Fuente: Combinaciones de intereses del cuestionario de intereses vocacionales Herrera y Montes, 
tomado de Villegas y Varela (2009). Documento de trabajo interno. dgoae-unam.

Tabla 3. Interpretación con una escala
Escalas Descripción de la escala Carreras

Ejecutivo 
Persuasivo (ep)

Agrado por planear, organizar 
o dirigir las actividades de las 
personas o de agrupaciones

Área I. Ciencias físico-matemáticas y de 
las ingenierías: Ingeniería Industrial
Área II. Ciencias biológicas, químicas de 
la salud: Psicología, Medicina
Área III. Ciencias sociales: 
Administración, Ciencias Políticas y 
Administración Pública, Derecho y 
Relaciones Internacionales
Área IV. Humanidades y artes: 
Enseñanza de Inglés

Fuente: Combinaciones de intereses del cuestionario de intereses vocacionales Herrera y Montes to-
mado de Villegas y Varela (2009). Documento de trabajo interno. dgoae-unam.
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Tabla 4. Interpretación con dos escalas
Escalas Carreras

Científico (ct) con 
Organización (og)

(escala 7 + escala 6)

Área I. Ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías: Actuaría, 
Matemáticas, Matemáticas Aplicadas y Computación, Ingeniería 
Química, Ingeniería de Minas y Metalúrgica, Ingeniería Civil, 
Ingeniería en Computación
Área II. Ciencias biológicas, químicas de la salud: Biología, Química 
Farmacéutico-biológica, Investigación Biomédica Básica, Química, 
Medicina, Odontología
Área III. Ciencias sociales: Contaduría, Informática
Área IV. Humanidades y artes: Geografía, Historia, Estudios 
Latinoamericanos

Fuente: Combinaciones de intereses del cuestionario de intereses vocacionales Herrera y Montes, to-
mado de Villegas y Varela (2009). Documento de trabajo interno. dgoae-unam.

En algunos casos, de acuerdo con el criterio y pericia del orientador, la inter-
pretación de los resultados podría afinarse para establecer algunas relaciones o 
encontrar algunas constantes, así como dar un contexto a las respuestas del estu-
diante de acuerdo con los datos recabados en la entrevista. No obstante, esta prác-
tica podría ser subjetiva o poco sistemática ya que dependerá del conocimiento 
que el orientador posea del instrumento y podría cambiar de un caso a otro.

Propuesta de intervención del Seivoc

El Sistema de Exploración de Intereses Vocacionales en Línea se identifica bajo 
el dominio de www.vocacionseivoc.unam.mx –como se puede ver en la figura 1–, 
está integrado por el cuestionario de intereses vocacionales, a partir del cual se 
desprenderá una gráfica general que permitirá asignar los resultados a una de las 
ocho categorías de interpretación, y con base en ellas el sistema genera una retro-
alimentación para el alumno, quien puede obtener un grupo de carreras o bien, 
ubicarse en categorías que no le proponen carreras. 

En este último caso se le asignará material de trabajo de acuerdo con la ne-
cesidad de orientación vocacional que se ha detectado y en el primer escenario, 
el sistema evaluará el grado de coincidencia obtenido con los grupos de carrera, 
cotejará las respuestas de los alumnos con las preguntas clave y el nivel de agrado 
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que cada grupo de carrera requiere, de tal forma que se genere una retroalimenta-
ción por cada grupo de carrera. A estos alumnos también se les proporciona ma-
terial de trabajo para continuar con su proceso de definición de carrera. El seivoc 
cuenta con una evaluación de contenidos de interacción con el usuario y de diseño 
y organización de la interfaz del sistema.

SEIVOC

1 2 4 53

1 2 4 5 6 7 83

CUESTIONARIO

ASIGNACIÓN DE CATEGORÍA Y PERFIL VOCACIONAL

RESULTADOS

RESULTADOS

MATERIAL DE APOYO

GRUPO DE 
CARRERA

SIN GRUPO DE 
CARRERA

GRÁFICA

EVALUACIÓN DEL
SEIVOC

1  accesoer 3  acceso
en adelante

er2  accesodo

(2) (1) (10) (2) (27) (140) (1) (1)

Figura 1. Esquema seivoc
Fuente: elaboración propia.

Por tanto, la interpretación del cuestionario de intereses vocacionales se 
construyó de la siguiente manera:

Para la interpretación de la gráfica general del seivoc se tomaron los mismos 
rangos planteados por el autor, con la asignación de un nombre para diferenciar 
el tipo de devolución que se hará al alumno: Escaso corresponde a intereses en el 
rango de 4-24%, Ligero a resultados de 25-49%, Moderado a porcentajes entre 
50-75% y Fuerte entre 75-100%. 
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De acuerdo con estos rangos y la combinación de escalas encontrada, se cons-
truyeron ocho categorías de interpretación:

• Categoría I) Niveles bajos sin combinación. Refiere a todos los casos que se 
encuentran por debajo de 50%. Se considera pertinente diferenciarlo en dos 
tipos de perfil: escaso y ligero. A estos grupos no se les sugiere carreras.

• Categoría II) Gráficas planas. Estos resultados corresponden a los alumnos 
que se ubican por encima de 50% en seis o más escalas, pero con resultados 
muy similares en porcentaje que no permiten una diferenciación entre ellas.

• Categoría III) Escalas únicas. El alumno registra intereses por encima de 
50% pero en una única escala. En esta categoría se cuenta con diez perfiles, 
que corresponde a las diez escalas únicas.6

• Categoría IV) Gráficas planas por grupo de escalas. Se consideró pertinen-
te diferenciar entre escalas primarias y escalas secundarias. Las primeras 
corresponden a las escalas de intereses prioritarias para una motivación de 
estudio en nivel superior y las segundas, a escalas de apoyo para los procesos 
escolares; en consecuencia en esta categoría se obtienen dos tipos de perfil 
vocacional.

• Categoría V) Combinaciones inexistentes. Corresponde a los porcentajes 
por encima del 50% que el alumno obtiene en dos escalas que no corres-
ponden con ningún perfil de carreras de la unam. Para esta categoría se 
identificaron 27 perfiles.

• Categoría VI) Combinaciones ideales. Corresponde a los alumnos que obtie-
nen un perfil que señala un grupo de carreras de la unam. En esta categoría 
la retroalimentación está definida por niveles, por lo que generará una re-
troalimentación para el alumno que encaja con las escalas y en los porcen-
tajes solicitados por el perfil de la carrera (combinación ideal), otra para los 
alumnos que están en rango fuerte, una más para los alumnos que estén en 
rango moderado y dos retroalimentaciones más para los alumnos que están 

6 Si bien el autor propone está interpretación, para esta versión se propone afinarla y la característica 
más importante que conlleva esta categoría es que no se le asignan carreras.
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en los niveles de ligero y escaso. En esta categoría de interpretación se desa-
rrollaron 33 grupos de carreras y se obtuvieron 132 perfiles vocacionales de 
alumnos.

• Categoría VII) Combinaciones incongruentes. Esta categoría corresponde a 
los alumnos que registran porcentajes por encima de 50% en tres o cuatro 
escalas que pueden contraponerse entre sí, o bien cuya combinación no es 
congruente con los grupos de profesiones de referencia del sistema. 

• Categoría VIII) Atípicos. Corresponde a los casos que no se ubican en ningu-
na de las categorías anteriores. 

La categoría de combinaciones ideales merece especial atención, debido a 
que a partir de las diez escalas propuestas por el autor y de acuerdo con los cuatro 
consejos académicos de área y de los perfiles de cada licenciatura de la unam, se 
construyeron subgrupos de carreras afines que se vincularon con los intereses que 
podrían sustentar la motivación del estudiante para estudiar y ejercer ese tipo de 
actividades profesionales. 

De manera que en el Área I de Físico-matemáticas e ingenierías se obtuvieron 
siete subgrupos, en el Área II de Químico-biológicas y de la salud, seis subgrupos; 
en el Área III de Ciencias sociales, ocho subgrupos y en el Área IV de Humanida-
des y artes, trece subgrupos (tabla 5).

Por tanto, se concibe como un modelo tridimensional la explicación de los 
elementos fundamentales que sustentan la propuesta de interpretación del Siste-
ma de Exploración de Intereses Vocacionales en Línea (figura 2). 

De acuerdo con este modelo, las preguntas clave de cada escala estarán defi-
nidas por grados o niveles de inclinación o identificación que el alumno muestre 
en las diferentes actividades; en combinación de dos, tres, cuatro o hasta cinco 
escalas que dan sentido a los grupos de carreras propuestos. 

A su vez, de estos grupos se desprenden las opciones de carrera que el alumno 
podrá explorar para su decisión vocacional. 
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Tabla 5. Grupo de carreras
Área de conocimiento Ejemplo de grupo de carrera

Área I) Físico-matemáticas y 
de las ingenierías

Nombre del grupo: Ingenierías
Opciones de carrera que integra: Ingeniería Eléctrica-
electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en 
Telecomunicaciones, Ingeniería en Telecomunicaciones, 
Sistemas y Electrónica, Ingeniería Industrial, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Mecánica Eléctrica, Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería Química

Área II) Ciencias biológicas, 
químicas y de la salud

Nombre del grupo: Medio ambiente
Opciones de carrera que integra: Biología, Ciencias 
Ambientales, Manejo Sustentable de Zonas Costeras, 
Ecología

Área III) Ciencias sociales

Nombre del grupo: Política y legislación
Opciones de carrera que integra: Ciencia Política 
y Administración Pública, Derecho, Relaciones 
Internacionales

Área IV) Humanidades y artes

Nombre del grupo: Lengua y cultura
Opciones de carrera que integra:
Enseñanza de Alemán o Español o Francés o Inglés o 
Italiano como Lengua Extranjera, Enseñanza de Inglés, 
Lengua y Literaturas Modernas Alemanas o Francesas o 
Inglesas o Italianas o Portuguesas, Letras Clásicas, Lengua 
y Literaturas Hispánicas, Literatura Dramática y Teatro, 
Traducción

Fuente: elaboración propia.

Escalas

Niveles

Grupos

Preguntas clave

Figura 2. Modelo tridimensional de interpretación
Fuente: elaboración propia.
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Después de que el alumno ha contestado el cuestionario, el sistema le mues-
tra una gráfica de sus intereses por escala y le ofrece una explicación de acuer-
do con el perfil obtenido. Para continuar el proceso y ayudarlo a consolidar su 
elección de carrera, el seivoc le proporciona materiales que lo guían para realizar 
actividades concretas como investigar, reflexionar, fomentar su motivación o lo 
invitan a explorar actividades para fortalecer sus intereses, de ahí que conforme a 
las necesidades del estudiante; el seivoc le presenta alguno de los cinco materiales 
o una combinación:

a) Tips para elegir carrera. Aborda la importancia de la toma de decisiones 
vocacionales como proceso, integrado por factores externos e internos del 
alumno. 

b) Buscando alternativas. Permite al alumno tener pautas para la exploración 
de actividades que favorecerán la consolidación de sus intereses.

c) Estableciendo prioridades. Apoya al estudiante a jerarquizar sus intereses 
vocacionales, distinguiendo aquellas áreas de motivación que pueden dar 
pie a un proyecto profesional.

d) Sueña y persevera. Propone al alumno tareas concretas que despertarán la 
motivación del alumno para plantearse metas y un proyecto de vida.

e) Descubriendo mi carrera. Plantea al alumno una metodología para llevar a 
cabo una investigación de cada una de sus opciones de carrera.

La retroalimentación y materiales van acompañados por páginas de con-
sulta de oferta educativa a nivel superior. Cabe señalar que debido a sus carac-
terísticas, los materiales requieren que los estudiantes impriman formatos de 
trabajo o consulten, incluso varias veces en el sistema, las instrucciones y los 
pasos que se les proporcionan; se espera que los estudiantes tengan al menos 
dos ingresos al seivoc. 

En la segunda ocasión, podrán observar o imprimir la gráfica de resultados 
y una síntesis de la retroalimentación del sistema. También podrán consultar los 
materiales que se les proponen como ruta de trabajo.



35

Capítulo 1 ǀ seivoc: desarrollo de una herramienta en línea...

Como se puede observar, el seivoc busca favorecer la autonomía del alum-
no, debido a que se convierte en un andamio que elicita procesos cognitivos que 
se asocian con ponderar y reflexionar acerca de sus opciones educativas, con la 
finalidad de que sea él mismo quien llegue a su propia conclusión de elección de 
carrera. Así, el estudiante puede darle sentido a la información obtenida y no solo 
contar con datos aislados, sino que pueda usarla para responder a la decisión que 
tiene que tomar.

Metodología

La propuesta y desarrollo del seivoc se sustenta en el método de investigación-ac-
ción donde se investiga y se propone a partir de un proceso autorreflexivo de la 
praxis profesional del orientador, se permite cuestionarla y transformarla para 
buscar ser un generador de conocimiento que lo lleve a implementar intervencio-
nes profesionales más eficientes a partir de una mayor comprensión de las necesi-
dades de los alumnos –sujetos de orientación– y de los contextos institucionales 
(Latorre, 2013). Bajo este enfoque, durante el desarrollo del seivoc se realizaron 
diferentes piloteos con la finalidad de validar sus contenidos y sus reglas de pro-
gramación, por lo que se identifican tres momentos.

El primer momento corresponde a la validación de contenido y pertinencia 
de los grupos de carreras propuestos. Para tal fin, se construyó la tabla de inter-
pretaciones ideales, que concentra los grupos de carreras, con las combinaciones 
de escalas y sus porcentajes deseables. Esta se utilizó en una población de 102 
estudiantes de bachillerato que participaron en talleres de elección y cambio de 
carrera del coe en el año 2015 y 2016. En esta etapa la aplicación del instrumento 
se realizó en papel y lápiz.

En un segundo momento se realizaron los primeros bosquejos de programa-
ción, la cual se desarrolló a través del modelo en espiral, propuesto por Barry Boehm 
(citado en Pressman, 2010, p. 39), que permite registrar avances concluidos de 
un prototipo o modelo, versión 1 del seivoc, y se trabajó al mismo tiempo en la 
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reingeniería del software, del tal manera que se elaboraron versiones cada vez 
más completas y sofisticadas del sistema. En este sentido, primero se realizó la 
migración del cuestionario a una versión automatizada, se desarrollaron reglas de 
operación para la búsqueda de perfiles en consideración con todos los elementos 
de análisis del perfil obtenido por el estudiante: la combinación de escalas obteni-
da, el porcentaje y las preguntas clave de cada escala. 

De esta manera, se plantearon varias lógicas de programación; esta etapa de 
análisis representó el mayor de los retos de acuerdo con el número de condicio-
nantes que habría que cumplir en la búsqueda de categorías y perfiles. También en 
esta fase se integraron las retroalimentaciones correspondientes a los resultados 
obtenidos por el estudiante y los materiales de apoyo. Se realizaron piloteos con 
175 alumnos de bachillerato y licenciatura (estos últimos deseaban ayuda para 
cambiar de carrera). Se consideraron sus observaciones en cuanto a la claridad de 
las instrucciones, la organización de los materiales y el instrumento en sí mismo. 

Con respecto a la programación, se pusieron a prueba las reglas de operación 
para la búsqueda de perfiles. Se observó que las medidas que se habían tomado en 
la fase de diseño resultaron ser muy restrictivas para asignar grupo de carreras, 
debido a que solo se tomaban en cuenta para la búsqueda de perfiles los porcenta-
jes ideales establecidos, los cuales se ubicaban principalmente en rangos fuertes, 
superiores a 75%, así que después de una redefinición de las normas de búsqueda, 
se optó por considerar todas las escalas que superaban 50% en la gráfica general y 
en primer lugar para la interpretación, las escalas de mayor porcentaje. 

Otra de las acciones importantes fue la generación de una gráfica específica, 
resultado de la ponderación de las preguntas clave del grupo de carreras obtenido 
por el alumno; esto con la finalidad de identificar si el alumno muestra interés en 
los aspectos importantes del grupo de carreras, o bien, si responde a preguntas de 
un grupo diferente o a una combinación asociada.

En el tercer y último momento se implementó el sistema. Se integraron todos 
los recursos de la plataforma: los videos de bienvenida y de consolidación sobre la 
importancia de la decisión vocacional, el cuestionario automatizado, las retroali-
mentaciones con elementos de diseño tanto en los materiales como en la plataforma 
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del sistema y se aseguró que cada una de las secciones fuera funcional. También 
se programó el cuestionario de evaluación del seivoc, exploró la experiencia del 
usuario en torno al instrumento de orientación vocacional, su interacción con la 
interfaz y los materiales. 

La evaluación se programó de manera que el usuario la realizara en su se-
gundo acceso o sesión en el seivoc. Una vez integrados todos estos recursos, se le 
asignó el nombre de www.vocacionseivoc.unam.mx al dominio que aloja la página 
del seivoc y se liberó el sistema en línea para su prueba con 205 alumnos de bachi-
llerato de la unam.

Resultados del piloteo en línea

Los resultados de este primer piloteo en línea se organizan en cinco aspectos: 
datos generales, categorías vocacionales, expectativas vocacionales, utilidad del 
sistema para una toma de decisiones vocacionales, evaluación de materiales e in-
teracción del usuario con el sistema. Los resultados son los siguientes:

Datos generales

De los 205 alumnos que participaron, 142 fueron mujeres y 63 hombres (gráfica 
1). Respecto a sus edades, el mayor porcentaje lo registran los alumnos de 16-17 
años (96 casos); en seguida están los alumnos de 18-19 años (65 casos), para con-
tinuar con los mayores de 20 años (36 casos) y solo algunos casos menores de 16 
años (ocho casos) (gráfica 2); a pesar de que la difusión de la página solo se hizo 
entre la población de la unam, 91% expresaron ser estudiantes de la universidad y 
9% de otras escuelas (gráfica 3). 

Cabe señalar que, de los 205 alumnos que registraron sus datos generales, 
solo 166 continuaron con el proceso contestando el cuestionario de intereses voca-
cionales, por lo que con estos casos se reportan los siguientes datos: 164 alumnos 
proceden de escuelas públicas y dos de escuelas privadas (gráfica 4); 119 de estos 
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alumnos (72%) estudiaban el tercer año de bachillerato, 35 (21%) en segundo año 
de bachillerato y 12 alumnos (7%) en primer año de bachillerato (gráfica 5).

Gráfica 1. Sexo.
Fuente: elaboración propia

Gráfica 2. Edad.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 3. ¿Eres estudiante de la unam?
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 4. Escuela de procedencia.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 5. Último año de escolaridad.
Fuente: elaboración propia.

Categorías vocacionales

Como se observa en la gráfica 6, 87 alumnos (52%) obtuvieron grupos de carreras 
específicos que corresponden a la Categoría VI) Combinaciones ideales. El resto, 
79 estudiantes, obtuvieron perfiles correspondientes a otra categoría de interpre-
tación, por lo que se les retroalimentó acerca de sus intereses vocacionales y sus 
necesidades de orientación, pero no se les brindó grupo de carreras: 45 (27%) se 
ubicaron en la Categoría VII) Combinaciones incongruentes; 16 (10%) en la Cate-
goría II) Gráficas planas; 12 (7%) en la Categoría IV) Gráficas planas por grupo de 
escalas secundarias, y 6 (4%) en la Categoría III) Escalas únicas.
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Gráfica 6. Categorías de interpretación.
Fuente: elaboración propia.

Expectativas vocacionales

En cuanto a las expectativas que los alumnos atribuyen al sistema, 55 de ellos 
(33%) ingresaron al seivoc para “saber qué carrera estudiar”; 49 alumnos (30%) 
deseaban “saber qué pueden estudiar de acuerdo con sus intereses”; 39 (23%) es-
peraban “confirmar la carrera que habían elegido”; 21 estudiantes (13 %) espera-
ban “conocer sus intereses”; en tanto que solo dos mencionaron otro motivo, el 1% 
(gráfica 7). En cuanto a la elección de sus opciones educativas, 104 (63%) mencio-
nó que ya contaba con opciones para estudiar; 52 (31%) dijo sentirse confundido; 
solo un 6% expresa no tener alternativas de estudio (gráfica 8).

Gráfica 7. Expectativa de utilidad del instrumento.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 8. Cuenta con opciones educativas.
Fuente: elaboración propia.

Respecto a las motivaciones para continuar en la educación superior, 28% de los 
alumnos (46 estudiantes) mencionaron que desean superarse; 23% (39 alumnos) que 
desean ser alguien en la vida, por lo que alrededor de 51% de la muestra identifica a la 
educación superior como un mecanismo de superación personal; 21% refleja un inte-
rés por el conocimiento (35 alumnos); 18% considera que estudiar una carrera a nivel 
superior le permitiría ganar dinero (30 alumnos); 4% (siete alumnos) mencionaron 
otro motivo; 4% (seis estudiantes) que estudiar les dará prestigio y casi 2% (tres alum-
nos) manifestaron el deseo de aprovechar su pase reglamentado (gráfica 9).

Gráfica 9. Motivos para continuar estudiando.
Fuente: elaboración propia.
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Utilidad del sistema

En el tiempo que transcurre entre el primero y el segundo acceso al sistema, se 
espera que el alumno haya explorado los materiales propuestos para apoyar su 
decisión vocacional; por eso, cuando vuelve a ingresar al sistema se le presenta la 
evaluación acerca de sus resultados obtenidos, de los materiales propuestos y de 
su interacción con el sistema. 

En un período de tres semanas solo 32 alumnos reingresaron al seivoc para 
consultar sus resultados o los materiales de trabajo. Con base en la opinión de 
estos estudiantes, 28% (nueve alumnos) expresaron que los resultados los lleva-
ron a reflexionar, a 22% (siete alumnos) los llevaron a conocer sus intereses, 16% 
(cinco alumnos) expresaron que los resultados no les fueron de utilidad, a 13% 
(cuatro alumnos) el seivoc les ayudó a despejar sus dudas, a 9% (tres estudiantes) 
les ayudó a definir la carrera de su interés; 6% (dos alumnos) mencionaron que se 
confundieron más y 6% (dos alumnos) expresaron que entrar al sistema les per-
mitió considerar otras opciones (gráfica 10).

Gráfica 10. Utilidad de los resultados  (gráfica y retroalimentación).
Fuente: elaboración propia.

En el aspecto del acuerdo o desacuerdo que los alumnos muestran en torno 
a sus resultados, 56% (18 alumnos) estuvieron satisfechos con los resultados que 
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el sistema les generó; 22% (siete alumnos) mencionaron que no les gustaron las 
opciones de carrera obtenidas en el sistema; 16% (cinco estudiantes) dijeron que 
no están de acuerdo con sus resultados y 6% (dos alumnos) declararon que no 
obtuvieron la carrera que esperaban (gráfica 11). 

Gráfica 11. Acuerdo/desacuerdo con resultados.
Fuente: elaboración propia.

Evaluación de materiales

En la exploración de la utilidad de todo el sistema en general, 50% (16 alumnos) 
mencionaron que la gráfica de resultados fue la parte del sistema que contribuyó 
más en su decisión vocacional, 22% (siete alumnos) mencionaron que la retroali-
mentación proporcionada respecto de sus resultados fue lo más útil para resolver 
sus dudas vocacionales, casi el 10% (tres alumnos) consideraron que el material 
de apoyo Tips para la elección de carrera fue la parte de mayor utilidad, 6% (dos 
alumnos) dijeron que el material de apoyo Sueña y persevera fue el más útil para 
ellos, también 6% (dos alumnos) mencionaron las páginas de consulta, 3% (un 
alumno) consideró al material Descubriendo mi carrera como muy útil, así como 
3%, (un alumno), el material Buscando alternativas (gráfica 12).
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Gráfica 12. Grado de contribución de los materiales en la toma de decisiones vocacionales.
Fuente: elaboración propia.

Interacción con el sistema 

En cuanto a la interacción con el sistema, los usuarios en general la perciben de 
forma positiva, pues 60% expresó que fue muy sencilla, 34% sencilla y solo 6% la 
refirió como compleja (gráfica 13).

Gráfica 13. Interacción con el sistema.
Fuente: elaboración propia.

Respecto de la presentación del sistema, que incluye los colores utilizados, las 
imágenes, los videos de sensibilización y los personajes implementados, 63% (20 
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alumnos) la calificó como atractiva, 31% (diez alumnos) como muy atractiva y solo 
6% (dos alumnos) como aburrida (gráfica 14).

Gráfica 14. La presentación del sistema.
Fuente: elaboración propia.

En lo referente a la organización de las secciones o pantallas del sistema, 53% 
(17 alumnos) expresaron que eran muy comprensibles y 47% (quince alumnos), 
comprensibles (gráfica 15). 

Gráfica 15. Organización de las pantallas.
Fuente: elaboración propia.

En relación con la forma de presentar los resultados, 53% (17 alumnos) res-
pondieron que fueron comprensibles y 28% (nueve alumnos), muy comprensi-
bles. En tanto que 13% (cuatro alumnos) expresaron que les parecieron confusas y 
6% (dos alumnos), muy confusas (gráfica 16). 
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Gráfica 16. Presentación de resultados.
Fuente: elaboración propia.

Discusión y conclusiones

Como se planteó anteriormente, en contraste con las pruebas tradicionales de orien-
tación vocacional que proporcionan al alumno un resultado puntual acerca de la 
coincidencia de sus características con una profesión específica o bien con una mul-
tiplicidad de opciones, el seivoc se construyó bajo la concepción de proceso. Por esta 
razón, se consideró un andamio que induce al alumno a la elección de carrera a tra-
vés de pasos, llevándolo a generar los procesos cognitivos que le permitan ser activo 
en relación con su elección de carrera, como lo establecen Lent y Brown (1994) y 
Rivas (1988, 1995, 2003, 2005) y que pueda darle sentido a la información obtenida 
y no solo contar con datos aislados (Hartung, 2005; Rottinghaus et al., 2015). No 
obstante, los resultados del primer piloteo en línea que se presentan en este trabajo 
sugieren que los alumnos que ingresaron al seivoc no están dispuestos a continuar 
en el seguimiento de todas las tareas que el sistema les propone.

En este aspecto cabe observar que de los 205 alumnos que se registraron, 166 
contestaron el cuestionario de intereses vocacionales. De estos 166, solamente se 
tuvo noticia de 32 que regresaron a una segunda sesión en el seivoc y que aparen-
temente revisaron los materiales de apoyo, aunque la mitad de estos le atribuyó 
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mayor importancia a la gráfica de resultados en su decisión vocacional, lo cual, 
probablemente, se relaciona con la autoridad que le asignan al resultado de una 
prueba de orientación vocacional, que los lleva a evitar la responsabilidad de pro-
fundizar en el análisis y reflexión de su decisión de carrera. 

Llama la atención, por ejemplo, que solo uno de estos 32 alumnos mencionó 
que le fue útil el material Descubriendo mi carrera, el cual podría haberles permitido 
ahondar en el conocimiento de sus opciones educativas, y se esperaba que particu-
larmente los 87 alumnos que obtuvieron como categoría de interpretación Com-
binaciones ideales se mostraran interesados en este material, dado que ya tenían 
definido el tipo de carreras a partir de las cuales pueden empezar su búsqueda. 

Asímismo, era importante que los alumnos cuyos intereses no están conso-
lidados trabajaran con las actividades sugeridas por el sistema para favorecer su 
reflexión, el autoconocimiento, la exploración de actividades nuevas y por conse-
cuencia su motivación para plantearse metas vocacionales, ya sea porque obtuvie-
ran perfiles incongruentes, mostraran intereses contradictorios como para defi-
nirse por alguna opción o campo de estudio concreto, porque solo se interesaran 
en actividades de tipo práctico sin correspondencia con las exigencias de estudios 
de nivel superior o debido a que tienen interés por tantas cosas que es difícil indu-
cirlos a opciones educativas definidas. 

Desafortunadamente, estos bachilleres desprovistos de recursos para dar res-
puesta a las demandas vocacionales que les plantea su entorno escolar son vul-
nerables a fantasías y prejuicios que pueden guiarlos a una elección profesional 
que no corresponde a un proyecto de vida personal, al margen de las necesidades 
de los mercados de trabajo, que contribuye a la saturación y demanda de ciertas 
carreras por tradición. Quizá por esta razón lo datos mostraron una tendencia 
hacia la magnificación de la gráfica computada, dándole menor importancia a la 
retroalimentación de la misma, ya que probablemente consideran al sistema como 
el “experto” que declara por medio de una prueba fehaciente (gráfica) lo que debe 
elegir el alumno. 

Debido a que este piloteo se llevó a cabo con una muestra pequeña, se consi-
dera pertinente y necesario contar con datos de una utilización masiva del seivoc 
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y considerar otros subsistemas de educación media superior para confirmar las 
tendencias observadas en los datos obtenidos hasta el momento. 

Asimismo, es pertinente reflexionar acerca del diseño instruccional del sis-
tema para que cumpla con el objetivo de promover los procesos cognitivos que 
apoyarán la elección de carrera encaminada hacia la asunción de la toma de de-
cisiones como un proceso, lo que contraviene con la idea tradicional de que una 
prueba de intereses y aptitudes resuelve las dudas de elección de carrera. 

En este sentido, para incidir en esta postura, el seivoc podría mostrar primero 
la retroalimentación y en una segunda pantalla la gráfica de sus resultados, para 
enviar el mensaje al alumno de que es más importante la retroalimentación que 
la gráfica. También, para los alumnos que obtienen grupo de carreras específico, 
en lugar de mostrarles la gráfica general de sus resultados (que considera puntajes 
brutos), podría presentarles los resultados obtenidos a partir de la valoración de 
las preguntas clave, con la finalidad de hacer evidente la congruencia entre la re-
troalimentación y la gráfica presentada. 

Del mismo modo, podría mejorarse el sistema en cuanto a diseño, imagen, pre-
sentación de la interfaz y promover la interactividad de los materiales, de tal manera 
que el seivoc sea más atractivo para motivar la participación de los alumnos. 

Un elemento importante para el cumplimiento del objetivo del seivoc, es esta-
blecer una estrategia de intervención con los orientadores, quienes están en con-
tacto directo con la población meta, y tienen la oportunidad de influir en la forma 
en que los alumnos eligen una opción de carrera. 

En conclusión, el propósito de este documento ha sido dar cuenta del desarrollo 
y los avances del proyecto Sistema de Exploración de Intereses Vocacionales en Línea 
2016 (unam, dgapa-papime pe302516), donde plantea que el uso de las tic en educación 
demanda una fundamentación pedagógica, y aprovecha, a su vez, sus ventajas no 
solo para reemplazar, sino para transformar el uso de una prueba de orientación 
vocacional, acorde con las necesidades y características de la población meta y de 
los cambios de la oferta educativa actual de las ies: mayor número de carreras, ca-
rreras nuevas, profesiones interdisciplinarias, cambio en los procesos de ingreso y 
desequilibrio entre la oferta y la demanda de determinadas carreras. 
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Entre los retos que existen para posicionar el seivoc como una herramienta 
de orientación digital que promueva un proceso de toma de decisiones integral, 
se encuentran las dificultades para incidir en la postura del alumno en torno a 
la elección de carrera, lo cual implica un trabajo integral donde participen otros 
actores, como los maestros de asignaturas, orientadores educativos, padres de 
familia y autoridades escolares. También se puede identificar la necesidad de tra-
bajar de forma interdisciplinaria con profesionales del área de educación, del 
área tecnológica y otras áreas que permitan visualizar y enriquecer las distintas 
aristas del proyecto. 

Asimismo, es importante considerar un soporte institucional sostenido para 
consolidar el proyecto, lo cual incluye apoyos económicos, infraestructura física y 
espacios de diálogo y, lo más importante, interés y compromiso de los alumnos.

Finalmente, cabe señalar que el seivoc tiene un gran potencial porque puede 
ser accesible a distintas poblaciones de bachillerato; y en el ámbito de la orien-
tación educativa, su prospectiva se encamina hacia la identificación de líneas de 
investigación y de estrategias de intervención que, a partir de las características 
poblacionales, respondan a la solución de las problemáticas vocacionales que se 
observan en el tránsito del bachillerato al nivel superior.
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capÍtulo 2

Educación-tEcnológica-Emocional-ativv: plantEamiEnto 
dE un sistEma Educativo dE gEstión intEligEntE mEdiantE 

intEligEncia artificial para El concEpto smart city

Jesús Moisés Genaro Cerón Alejandro

Introducción 

Desde la antigüedad las ciudades han tenido un gran impacto en el desarrollo eco-
nómico y social de las sociedades y las naciones, que funcionan como plataformas 
articuladas para vivir, trabajar, desarrollar empresas y prestar servicios, además 
del gran consumo de recursos. En torno al concepto de ciudad, la educación, así 
como su infraestructura, es uno de los servicios que más bienes provee y que más 
recursos necesita en términos de operatividad, sin dejar de lado el gran impacto 
que tiene sobre el desarrollo económico y social de la población de una ciudad. 
Debemos considerar que en la actualidad las ciudades demandan eficiencia, de-
sarrollo sostenible, calidad de vida y sabia gestión de los recursos, es por eso que 
surge el concepto smart city (Fundación Telefónica, 2011). 

Actualmente el uso de las tic dentro de los modelos de gestión de las ciudades 
es indispensable, pues de acuerdo con el libro smart cities: un primer paso hacia 
la internet de las cosas de Fundación Telefónica, una smart city se puede definir 
como una ciudad que usa las tic para hacer que tanto su infraestructura crítica 
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como sus componentes y servicios públicos ofrecidos sean más interactivos, efi-
cientes y los ciudadanos puedan ser más conscientes de ellos. 

Pero, ¿qué tiene que ver el concepto de smart cities con la educación y cómo 
se puede integrar de manera funcional dentro de este nuevo concepto? Bueno, los 
dos puntos de convergencia entre educación, ciudad y smart cities son el internet 
y las tic en cualquiera de sus formas, ¿por qué estos dos? Mientras el internet está 
presente en la educación mediante la búsqueda cotidiana de información por par-
te de los educandos alrededor del mundo, las tic son uno de los parteaguas que en 
los últimos 20 años han tenido los modelos educativos con la integración de los 
laboratorios de cómputo, las pizarras interactivas, los contenidos digitales, las tec-
nologías virtuales como la realidad aumentada y las apps educativas en conjunto 
con los dispositivos móviles. 

Como podemos ver, las tecnologías de la información y comunicación y el 
internet están presentes en la mayoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
actual, por lo cual la integración de la educación en el concepto smart city no sería 
ningún problema; sin embargo, la complicación viene al hacer un análisis exhaus-
tivo de la situación y de cada una de sus aristas. 

El internet surgió en la década de 1960; se convirtió hacia la década de 1990 
en una extensa red que conecta miles de redes informáticas con diferentes com-
putadoras y sistemas operativos alrededor del mundo. Para muchos analistas, el 
internet siempre ha sido una herramienta intrínsecamente educativa, de hecho 
muchos afirmarían que las características principales del internet coinciden en 
gran medida con los intereses centrales de la educación; por ejemplo, tanto el in-
ternet como la educación tienen por objeto el intercambio de información, la co-
municación y la creación de conocimiento (Selwyn, 2013).

Hay un nuevo concepto del internet que hoy se integra en el modelo de smart 
city y que sin duda también se integrará a la educación. Se le conoce como el in-
ternet de las cosas. 

Imaginemos una realidad definida por el internet de las cosas. En esta, las 
casas, la luz, la ropa, el libro, la estufa, la calefacción o el baño estarían conectados 
a la red a través de sensores que permitirían activarlos para saber la temperatura 
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de la casa, encender la estufa o programarla para calentar algo, definir la hora del 
baño y a qué grado debe estar la temperatura del agua, qué ropa se usará para la 
semana, etcétera.

Figura 1. El internet de las cosas 
Fuente: tomado de Wilgengebroed en Flickr.

Ahora traslademos esto a la educación. Imaginemos que los exámenes se en-
cuentran en la red, que todo el contenido de una asignatura se encuentra en la red 
y esta a su vez gestiona cómo aprende el estudiante y mide su nivel de avance y nos 
dice el nivel de rendimiento escolar que se espera del individuo o incluso de una 
población, si funciona como un sistema de gestión de asesorías para estudiantes 
con rezago. Todo esto suena completamente ficticio, sin embargo, eso es básica-
mente posible con la tecnología actual. 

Como lo menciona Julio Alonso-Arévalo, en un principio se consideró “internet 
de las cosas” como una simple extensión de la identificación por radiofrecuencia de 
los objetos. Pero si tenemos en cuenta las posibilidades actuales de los cambios y 
el número de aplicaciones conectadas a los objetos, el internet de las cosas parece 
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más una revolución que se inició desde el siglo XX, en la que posteriormente estas 
máquinas aprendieron a ejecutar comandos y en la que se pretende que en el siglo 
XXI finalmente aprendan a pensar, de tal forma que puedan adelantarse y percibir 
lo que las personas desean (Alonso-Arévalo, 2016). Por supuesto, todo este análisis 
introductorio nos deja entrever un sinfín de aristas acerca de la educación y su inte-
gración al concepto de smart city, y el internet de las cosas permite que tengamos 
una visión muy futurista del modelo educativo de las smart cities. 

Ante este planteamiento, ¿qué sucede con el diseño curricular? ¿Qué sucede 
con el diseño de contenido? ¿A qué población estudiantil responde o contempla el 
concepto smart city? ¿Considera aspectos como los códigos culturales, la brecha 
de la digitalización, las inteligencias múltiples, la conectividad?

Debido a que el modelo smart city es uno de los conceptos de integración 
tecnológica más óptimos para la operatividad y gestión de una ciudad, es posible 
que en los próximos 40 años la automatización de la ciudades a través de la inter-
conectividad de las cosas sea una realidad, y esto incluye la educación dentro del 
entorno de la smart city, la cual deberá asumir ciertos rasgos que actualmente ya 
se integran, como la presencia de apps, realidad aumentada, ambientes virtuales, 
ambiente ubicuos, entre otros, y que indirectamente son antecedentes inmediatos 
hacia la educación y las aulas del modelo smart city.

Sabemos que el modelo educativo actual en México asume el rasgo de las 
competencias, la interculturalidad y la digitalización de las aulas como base para 
el desarrollo. Pero pensemos, ¿qué es lo que sucedería con estos puntos si actual-
mente estuviéramos en el modelo educativo de una smart city? Un ejemplo claro 
es que en el diseño tecnológico educativo olvidaríamos de lleno los caracteres so-
cioculturales emocionales y de competencias de los educandos, para dar paso de 
forma intrínseca a un modelo interconectado automático y funcional en términos 
tecnológicos, pero inservible en términos de enseñar y aprender de forma integral. 

Hoy ya no se habla de la tecnología como un componente más de las he-
rramientas educativas que funciona a través del internet, sino que se le plantea 
como parte del ambiente educativo de forma invisible (invisible learning) y cuyo 
mayor impacto sucede a través de estímulos sensoriales que permiten integrar 
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una realidad física de esta tecnología. Pero, ¿esto qué tiene que ver con la inter-
conectividad?

Como se observa en la figura 2, de acuerdo con una medición de cisco, se es-
pera que para 2020 haya más de 6.5 millones de dispositivos conectados a la red. 
Este dato es muy importante debido a que entre los caracteres que se analizarán 
en este capítulo se encuentra el de la conectividad (como referencia, millones de 
dispositivos alrededor del mundo se encuentran conectados a través de la red). 
Aunque este fenómeno permite a los usuarios de estos dispositivos acceder al flujo 
de información continuo y de forma indirecta a una ventana de aprendizaje sin 
límites, ¿cómo podremos evaluar esto dentro de un entorno educativo?

Actualmente las empresas como Facebook, Twitter y WhatsApp tienen me-
canismos que les permiten evaluar las preferencias de los usuarios de sus redes o 
sistemas que facilitan analizar cuál es el patrón de comportamiento del usuario 
del internet y qué es lo que más se encuentra en lo motores de búsqueda. Pero, 
¿cuáles serán las preferencias de un educando dentro de un entorno virtual y cómo 
lograremos hacer que la tecnología integrada estimule los sentidos sensoriales del 
individuo y logre repercutir en un aprendizaje óptimo para lograr que este sea 
funcional a través del internet de las cosas y el concepto smart city? 

Figura 2. Cantidad de dispositivos conectados a través de los años. 
Fuente: cisco (2009). Internet de las cosas “nació” entre 2008 y 2009. Recuperado de cisco ibg.
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A lo largo de este segmento introductorio se ha planteado el panorama de smart 
city y la educación desde diferentes aristas, pero es ahora cuando se debe pensar en 
el aula integral de las smart cities y los componentes de esta. ¿Cómo podremos dar 
forma a un espacio integral que aproveche cada inteligencia, competencia, código 
cultural, emoción, interconectividad, el entorno de aprendizaje? Una de las meto-
dologías que se citará para introducir la propuesta que se desarrollará es el uso de 
ambientes ubicuos bajo el enfoque educación tecnológica-emocional. 

De acuerdo con sus autores, este enfoque tiene como objetivo diseñar un am-
biente de aprendizaje con los dispositivos electrónicos que permita al estudiante 
interactuar y generar estímulos cerebrales a través de los sistemas sensoriales, 
como son la visión, el tacto y audición, los cuales dan una realidad física que apoya 
a los contenidos de la asignatura para estimular las emociones y activar los proce-
sos cognitivos dando lugar a un aprendizaje significativo. Esto dio pie a un diseño 
de un ambiente de aprendizaje para apoyar el desarrollo de las competencias, de 
acuerdo con los contenidos del bloque II, relacionado al tema de biología celular 
del programa de estudio de la asignatura de Biología de ems para apoyar el rendi-
miento académico de los estudiantes (Garnica et al. 2015). 

Antecedentes y fundamentación teórica

Como se observa en el párrafo anterior, los sentidos son parte fundamental en el im-
pacto de una tecnología sobre el usuario y su capacidad de aprendizaje. Uno de los 
retos será conseguir que cada aula de las smart cities integre una serie de resultados 
sistematizados acerca del nivel de avance y aprendizaje de un estudiante o de una 
población de estudiantes, por lo que regresamos a uno de los puntos más importan-
tes: la evaluación de los aprendizajes en los contextos virtuales tecnológicos.

La evaluación de los aprendizajes incluye cuatro dimensiones consideradas 
básicas para una práctica evaluativa completa: evaluación del aprendizaje, eva-
luación para el aprendizaje, evaluación como aprendizaje y evaluación desde el 
aprendizaje. Se propone recuperar esta perspectiva compleja en la evaluación de 
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los aprendizajes en los contextos virtuales mediante el análisis de las aportacio-
nes específicas que introduce la tecnología en este campo. De esta manera se dis-
tinguen como contribuciones particulares de la tecnología en estos contextos en 
cuanto modifican significativamente las prácticas presenciales que conocemos: la 
evaluación automática, la evaluación enciclopédica y la evaluación colaborativa 
(Barberà, 2016). 

De acuerdo con lo que menciona Elena Barberà, la evaluación del proceso 
enseñanza-aprendizaje tendrá efectos y motivaciones sobre el individuo cognos-
cente. La de tipo motivacional es una de las más importantes, ya que tendrá inme-
diata repercusión sobre el entorno social del estudiante. Es aquí donde se integra 
otro de los puntos más importantes en la visión del aula educativa en las smart 
cities: la parte social o sociocultural, que no solo se verá ligada al proceso de eva-
luación sino también al proceso de formación escolar de un educando y la relación 
con la tecnología. 

Ahora existen tres problemas planteados con respecto a la visión del aula 
y los procesos de enseñanza-aprendizaje en las smart cities, los cuales son: la 
evaluación del aprendizaje, el aspecto motivacional (emociones) sociocultural y 
el diseño de un entorno educativo cuyo contenido y estructura sea visualmente 
emocionante, interactivamente funcional y que genere aprendizaje significativo. 
Consideremos que el modelo planteado hasta ahora es un espacio físico conectado 
a la red, que genere contenido virtual con un diseño capaz de producir emociones 
que influyan sobre el aprendizaje significativo y que a su vez use dispositivos elec-
trónicos para una mayor interactividad con el contenido digital o virtual, sin dejar 
de lado que la evaluación la deberá hacer la propia tecnología a través de una app 
integrada y enviarlo a la red, a un núcleo central del sistema. 

La educación tecnológica-emocional como experiencia de investigación edu-
cativa se basa en el análisis de los estímulos tecnológicos con respecto a la gene-
ración de emociones como constructo de aprendizaje continuo, aunque concep-
tualmente se puede unir la tecnología con las emociones, aún no hay forma física 
de hacerlo. El fin de ativv es demostrar que en los más elevados niveles del pro-
ceso cognitivo o en las más recónditas estructuras del cerebro relacionadas con el 
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aprendizaje, la tecnología y las emociones se unen para generar los diversos tipos 
de aprendizaje observables con respecto a la interacción de los individuos con la 
tecnología (Cerón, 2017). 

Figura 3. Procesamiento de la tecnología. 
Fuente: Cerón, 2017.

Como se muestra en la figura 3, el procesamiento e integración requieren de 
un ordenamiento a nivel cognitivo de la dimensión de los estímulos que percibe 
nuestro cerebro (objetos o elementos separados), pero al considerar los nuevos 
estímulos propios de un elemento tecnológico como ativv para el concepto smart 
city, ¿qué sucede con la integración de elementos?, independientemente de la ges-
tión inteligente del aprendizaje.

La convivencia del papel adquirido por la tecnología y el ámbito digital en 
las interacciones cotidianas y la creciente importancia de la dimensión afectiva 
en la vida social, han propiciado en los últimos años la aparición de un campo de 
investigación en el que confluyen ambas realidades. Es un área de estudio fértil 
y variada, tanto por los enfoques teóricos y metodologías utilizadas como por los 
temas, emociones, colectivos sociales o dispositivos tecnológicos específicos que 
centran las diversas publicaciones hasta la fecha.

Nuestra hipótesis es que en el uso cotidiano de la tecnología digital se ma-
nifiesta de modo claro la relevancia de las emociones en nuestra época y cómo 
dichas emociones –con la ayuda de la tecnología digital– influyen a su vez en 
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la manera en que el “yo” de sus usuarios se transforma, se modela y se expresa 
(Serrano-Puche, 2015).

¿Cuál sería el lugar de las emociones en la red? Indudablemente que, ante 
cualquier tipo de información, hay una respuesta emocional, pero no sucede de 
igual modo si se interpela e involucra el individuo participante o si este es un mero 
receptor de información. Podríamos decir que la web 1.0 se relaciona con las emo-
ciones del individuo del mismo modo que lo haría un libro, un periódico, etcétera; 
solo ha cambiado el medio de transmisión, pero el tipo de lenguaje es el mismo. In-
cluso en ocasiones se podría asemejar al cine si se introduce sonido (Segura y Martí-
nez, 2010). El individuo recibe de modo pasivo un mensaje que puede provocar una 
respuesta emocional. En el caso de la web 2.0 estamos ante una relación frente al 
instrumento de comunicación diferente. El individuo participa de modo activo, en 
ocasiones se exige una respuesta. El sujeto elabora su propia producción.

Aún falta un elemento por evaluar, el cual es la integración de los elementos 
electrónicos que permitan al estudiante interactuar y generar estímulos cerebrales 
a través de los sistemas sensoriales como son la visión, el tacto y la audición, los 
cuales dan una realidad física que apoya los contenidos de la asignatura para esti-
mular las emociones, activar los procesos cognitivos y dar lugar a un aprendizaje 
significativo. La computación personal se desarrolló, entre otros, con el modelo 
de ventanas, punteros y ratones como paradigma dominante para la interacción 
con las aplicaciones de escritorio. Las posibilidades tecnológicas de las últimas 
tres décadas han permitido llevar la computación de información a casi todos los 
artefactos de la vida cotidiana que dan pie al campo conocido como computación 
ubicua o persuasiva (Rodríguez, 1997). 

En el ámbito de las interfaces basadas en gestos, y en concreto las configura-
das mediante el sensor Kinect, existe una investigación emergente. Esta demues-
tra la evaluación del rendimiento en tareas de posicionamiento en aplicaciones 2D 
y 3D mediante el sensor Kinect, es mejor que en el uso del ratón convencional para 
esa misma tarea (Pino et al., 2015). 

En la actualidad hay un sinfín de dispositivos que permiten la interacción del 
usuario con la interfaz de la computadora, se puede mencionar el caso de myo y 
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Leap Motion que en esta investigación fueron utilizadas para el prediseño de una 
interfaz gestual del dispositivo periférico ativv 1.0. Estos dispositivos menciona-
dos permiten al usuario interactuar con los elementos de la interfaz del ordenador 
sin necesidad de tocar el teclado y con aplicaciones de contenidos virtuales.

 En el caso de myo funciona a través de un sistema de sensores de alta con-
ductividad a los impulsos mioeléctricos del usuario que el dispositivo interpreta 
como órdenes específicas. Su uso solo se probó en el manejo de un modelo virtual 
diseñado a partir de Unreal con la incorporación de elementos complejos, además 
del movimiento espacial del elemento virtual. El dispositivo Leap Motion se probó 
con un demo del mismo sistema y se logró una interacción de operación espacial, 
pero la poca disponibilidad de librerías y bibliografía limitó continuar el desarro-
llo con este dispositivo. 

Así pues, con base en la amplia revisión bibliográfica que se realizó, podemos 
plantear la siguiente hipótesis en torno al desarrollo de las aulas en el concepto 
smart city usando el planteamiento de la educación tecnológica-emocional y el 
modelo integral de aula inteligente ativv: la educación dentro del concepto smart 
city tiene cabida a través de un sistema integral de tecnología interconectada con 
la integración de dispositivos electrónicos que permitan obtener un ambiente de 
aprendizaje ubicuo e invisible para el usuario que integra la evaluación y el carác-
ter sociocultural emocional en el diseño de contenido. 

Desarrollo

Finalmente se ha llegado al punto álgido de todo este capítulo, y que concluye en la 
presentación de la propuesta de ativv como un sistema pensado para los problemas 
actuales de la infraestructura tecnológica educativa, pero cuyas características em-
palman a la perfección con los planteamientos y requerimientos del concepto smart 
city y el internet de las cosas. Se puede exponer a ativv como el conjunto de disposi-
tivos electrónicos, interfaz, contenido virtual, enfoque educativo, emociones, psico-
metría, ingeniería, arquitectura, inteligencia artificial, interconexión, autooperable, 
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autosustentable. En términos generales es el modelo de aula inteligente óptimo 
para la integración a smart city. 

En la figura 4 tenemos la representación de los elementos que integran el 
concepto de ciudad inteligente y una escuela, hasta llegar al usuario secundario 
que es el analista de datos. Inicia en la parte superior izquierda de la red de inter-
net conectada de forma multidireccional hacia la escuela, la antena de transmisión 
y la red neural. ativv transmite datos en tiempo real a la red neural que se encarga 
de evaluar y aprender de la población de usuarios; esta información es enviada 
a un núcleo operativo de gestión de datos donde finalmente es subida a la nube 
o enviada por correo a los integrantes de la estructura escolar (correo, la nube y 
ordenadores), donde ellos se encargan de evaluar los datos y gestionar decisiones. 

Por supuesto, este diagrama, que ejemplifica cómo sería el modo de comuni-
cación de información del aula ativv dentro de smart city, tiene microcomponen-
tes a nivel del sistema que hacen posible el flujo de información para un sistema 
de operaciones de las escuelas más eficientes y con interconectividad continua.

Figura 4. Modelo de flujo de información y gestión de ativv en el concepto smart city.
Fuente: elaboración propia.
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El sistema del aula ativv estaría integrado por una estructura física equipada 
en su exterior con microceldas fotovoltáicas, en su interior el equipamiento ten-
dría un sistema de pantallas integradas en las paredes, la disposición de 40 espa-
cios (uno para usuario) con sus respectivos dispositivos de interacción gestual y 
las antenas de transmisión de datos y conexión a red. 

En la parte de software, el aula tendrá tres componentes primordiales como 
el contenido virtual completo de cualquier tema: el sistema operativo ativv, la in-
teligencia artificial y el sistema de operación externo que será el servidor o super-
computadora que recibirá todo el flujo de información de las aulas, así como los 
modelos estadísticos sistematizados del rendimiento y avance de las poblaciones 
de educandos para poder integrar un sistema de seguimiento y gestión de decisio-
nes por parte del sistema de maestros. 

Previo a dar seguimiento a la composición de ativv, expliquemos cómo se 
integra la parte sociocultural, emocional y evaluativa en el sistema, para después 
esquematizar de forma somera el funcionamiento general de ativv. Como se ob-
serva en la figura 5, se puntualiza en la columna izquierda de la figura las cuatro 
líneas de investigación y aplicación de instrumentos que se utilizan en el análisis 
de una población en específico para la cual se va a diseñar un sistema ativv, cada 
uno de los cuales permite obtener ciertos valores que pueden ser sistematizados 
para posteriormente integrarlos en el diseño del contenido virtual y algunas carac-
terísticas del sistema operativo. 

Cabe aclarar que una de las características pensadas para ativv fuera del en-
torno de smart city es que las capas de integración de perfil se apliquen por cada 
población que se evalúa, es decir, tratamos de que nuestra evaluación sirva para 
caracterizar a esa población en específico en los rasgos antes señalados y que el 
sistema pueda adaptarse a esas características especiales. Si bien esto puede ser 
tanto una desventaja como una ventaja, en el caso de smart city permitiría gestio-
nar desde el primer año de una generación de estudiantes en nivel básico, medio 
superior y superior su nivel de rendimiento que permite gestionar un sistema de 
decisiones dirigido a crear las mejores estrategias de enseñanza-aprendizaje, no 
solo para esa generación sino para las subsecuentes.
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Figura 5. Capas de integración del perfil para diseño de sistema operativo y contenido 
virtual ativv.
Fuente: elaboración propia.

Finalmente, este perfil se integra en el diseño de contenido virtual como el 
que se observa en la figura 6, para el cual se tomó una población sesgada de cuatro 
grupos de segundo año de preparatoria de la asignatura de Biología General y se 
les aplicaron los instrumentos de la capa de integración de perfil, lo que dio como 
resultado el producto que se observa en la figura. Entre las características existen-
tes en el prototipo están: niveles de interacción, texturizado de los componentes 
del sistema virtual y coloración basada en el porcentaje de rasgos emocionales 
obtenidos de la población. 

Figura 6. Sistema virtual ativv 1-célula vegetal.
Fuente: elaboración propia.
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Ahora pasaremos al tema del software que se relaciona directamente con el 
sistema de gestión de datos, flujo de la información, toma de decisiones operati-
vas por parte del sistema, entre otros. En la figura 7 se esquematiza cómo se inte-
gra el perfil de usuario poblacional al sistema operativo y cómo este es percibido 
por el usuario. En este caso el flujo de información perceptiva se da de la interfaz 
de ativv y tiene tres canales de entrada hacia el usuario: el visual, el kinestésico y 
el auditivo. De esta forma se cumple la necesidad de que la tecnología integrada 
estimule los sentidos sensoriales del individuo y repercuta sobre un aprendizaje 
significativo cuya retroalimentación informativa hacia el sistema será a partir de 
diferentes métodos.

Figura 7. Esquema de flujo de desarrollo ativv.
Fuente: elaboración propia, con datos de Sixth Sense Technology.

En la figura 8 se muestran, en un esquema simple, las consideraciones durante 
el diseño del sistema, que van en estrecha relación al esquema de flujo de desarro-
llo de ativv de la figura 7. La parte central del esquema, llamada “servicios”, es la 
más importante, ya que todo el diseño de software y hardware tiene que ir ligado 
a proporcionar al usuario directo la facilidad de operar imágenes, controlar audio, 
elementos del contenido virtual, entre otras cosas, y al usuario indirecto (maestros, 
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analistas, etcétera) para tener un flujo de información objetiva, coherente y sin el 
menor sesgo posible debido a los fallos de los servicios del sistema.

Interfaz de 
usuario

Aplicaciones
inteligentes

Servicios

Infraestructura de
software y hardware

Figura 8. Capas de diseño del sistema ativv.
Fuente: elaboración propia.

En el segmento consideramos, acerca del flujo de información, la toma de 
decisiones operativas, el análisis de datos y operatividad por parte del usuario; 
se incluye un rubro respecto a los datos de evaluación de aprendizaje y empatía 
del usuario hacia la interfaz, la cual es una de las más importantes en su diseño e 
integración, ya que nos permitirá interpretar y saber cómo funciona el dúo usua-
rio-interfaz. 

Como se muestra en la figura 9, el diseño de una prueba integrada al sistema 
que nos permita hacer una evaluación de aprendizaje y empatía del usuario hacia 
la interfaz sería llevado a cabo mediante una prueba que hemos nombrado ete-in-
tegrador y que en un planteamiento preliminar consiste en una serie de elementos 
psicométricos incrustados a través del modelo invisible learning a las tareas plan-
teadas del contenido virtual para que el usuario no se percate que se está haciendo 
una evaluación, y lograr correlacionar, a partir de los resultados, la empatía, el nivel 
de atención del usuario y la retención de la información en todos sus tipos. 
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Figura 9. ete-integrador prueba para evaluación en línea del sistema.
Fuente: elaboración propia, con datos de Sixth Sense Technology.

¿Pero qué sucede con ativv y el análisis de datos para gestión de recursos 
y metodologías educativas? El análisis de datos proveniente de la interacción 
de los usuarios se hace a través de una capa oculta entre el contenido para el 
usuario cognoscente y las tareas del usuario cognoscente. La primera se refiere a 
la parte donde el usuario accede a toda la información del contenido virtual y la 
segunda es la serie de tareas de aprendizaje donde el usuario tendrá que evocar 
lo aprendido en la sesión a través de tareas planteadas, así como una serie de 
pruebas finales ocultas que están diseñadas para que el usuario no las perciba, 
de tal forma que obtenemos una prueba que nos arroja información directa sobre 
el avance del individuo o el aprovechamiento del usuario, y la otra que nos permite 
conocer si el sistema es eficiente. 

Debemos recordar que en la base de datos del sistema habrá disponible un 
perfil poblacional y de usuario con el cual el sistema, cada determinado tiempo 
–por ejemplo, cada fin de ciclo escolar o a mitad del ciclo escolar–, comparará 
los resultados estadísticos sistematizados para ver el nivel de avance de la po-
blación o el individuo. Uno de los componentes primordiales para la evaluación 
y adaptación del sistema a las diferentes poblaciones será la app de inteligencia 
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artificial en la red de internet y la red neural de aprendizaje que se muestra en la 
figura 10. 

Figura 10. Red neural del sistema de ia-ativv.
Fuente: elaboración propia, con datos de Sixth Sense Technology.

Este componente proporcionará al sistema un constructo de aprendizaje a 
través del cual este se pueda adaptar a las diferentes necesidades poblacionales en 
las que se le quiera implementar. Finalmente, el producto de este complejo siste-
ma de investigación, desarrollo e implementación es ativv. 

Resultados preliminares 

El tema de los dispositivos periféricos electrónicos ha quedado destinado a este 
segmento debido a que es uno de los rubros del proyecto en el que ya se han obte-
nido resultados preliminares favorables. Como se puede observar en las fotogra-
fías 1 a la 5, el avance en el sentido de interacción gestual y el reforzamiento de 
la inteligencia kinestésica a través de los dispositivos electrónicos integrados al 
diseño de la interfaz, nos han permitido medir el alcance del diseño de nuestros 
propios dispositivos y que actualmente se encuentra en fase de diseño final, un 
sistema de interacción gestual a través de un guante que el usuario podrá portar 
durante las sesiones. Cabe señalar que algunas de las dificultades encontradas en 
el desarrollo de pruebas con los dispositivos comerciales fue la falta de librerías 
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disponibles sobre cada dispositivo y en otro caso fueron dificultades técnicas como 
el ajuste del dispositivo, e inclusive fallas del mismo dispositivo en la interpreta-
ción de las señales del usuario. 

Fotografía 1. Entrenamiento del dispositivo myo.
Fuente: elaboración propia.

Fotografía 2. Interacción con dispositivo Leap Motion con contenido preprogramado.
Fuente: elaboración propia.
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Fotografía 3. Interacción con el dispositivo Leap Motion con un demo programado para 
el prototipo virtual de una célula.
Fuente: elaboración propia.

Fotografía 4. Interacción con myo sobre un contenido programado de Leap Motion.
Fuente: elaboración propia.

Otros resultados preliminares son los que se obtuvieron a partir de las aplica-
ciones de las pruebas de campo del protocolo sociocultural y ete-integrador, de las 
cuales es pertinente mencionar en este rubro la siguiente gráfica de los resultados 
acerca de la percepción del estudiante respecto a las opciones que les dan para que 
sus profesores les enseñen. 
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Fotografía 5. Interacción con Leap Motion en interfaz ativv.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica. Perspectivas de la forma de enseñanza por parte de alumnos.
Fuente: elaboración propia.

Los datos se tomaron de los grupos C y D matutino, de forma dirigida para 
evaluar solo un segmento de población no representativo. Como podemos ver 
en la gráfica, los integrantes de la muestra responden de diferente forma a una 
perspectiva planteada en torno al tema de la forma en que deberían enseñar 
sus profesores, pues de 140 personas que participaron en las pruebas solo 35 



77

Capítulo 2 ǀ Educación-tecnológica-emocional-ativv: planteamiento...

respondieron de forma positiva a la respuesta D. Esto implica que 25% de esa 
población estará conforme con el uso de la tecnología dentro del proceso de en-
señanza. Los resultados obtenidos hasta ahora con estas pruebas se sesgaron de 
manera planificada con el fin de obtener un modelo estadístico sistematizado que 
nos permita lograr una aplicación de inteligencia artificial a la que podamos ver 
gestionando datos de una población finita. 

Conclusiones

Aunque en los conceptos de smart city, las tic y el internet de las cosas son la base 
de la operatividad de una ciudad, no deberíamos dejar de lado aspectos como la 
segregación cultural, usos y costumbres; y en la educación, ante todo, el tema de 
los interaprendizajes, vinculado a que el aprendizaje implica la enacción de prácti-
cas surgidas de un entorno social comunitario y que con la aparición de conceptos 
como smart city o la educación en línea se debería prestar atención a la ecología 
socio-intelectiva, la cual nos dará una pauta de cómo se ve favorecida la emergencia 
de nuevos caracteres de códigos culturales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

ativv es un modelo cuyo constructo teórico (educación tecnológica-emocio-
nal) se ha fundamentado y consolidado a través de las diferentes investigaciones 
llevadas a cabo sobre el análisis poblacional de rasgos como las emociones, los có-
digos culturales, el rendimiento escolar, la segregación geográfica y los rasgos de 
desarrollo tecnológico. Esto permitirá desarrollar un aula cuyo núcleo del sistema 
operativo y la red neural de inteligencia artificial puedan funcionar con base en un 
sistema de minería de datos, análisis de redes, patrones complejos y, por lo tanto, la 
primera vez que una unidad de tecnología educativa esté dirigida a responder las 
necesidades específicas de poblaciones de sujetos cognoscentes mediante el flujo 
y gestión de datos.

Cabe acotar que los resultados preliminares del protocolo sociocultural emo-
cional fueron inesperados en relación con los códigos culturales sobre la tecnología 
en el aula y cómo la integrarían los estudiantes. En mediano plazo la prueba con 
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una microversión de ativv permitirá evaluar el flujo de datos y de gestión inteli-
gente de una población muy reducida, pero con datos reales de campo y será la 
primera vez que la ia, vinculada al contenido virtual prediseñado en función de 
condiciones socioculturales emocionales obtenidas de una estadística sesgada de 
forma consciente y finita de esa población blanco, reciba flujo de datos provenien-
tes de la interacción del usuario con la interfaz. 

Se debe aclarar que el diseño de la máquina de prueba sería solo la interfaz 
conectada al sistema virtual mediante un procesador simple o a través de una in-
terfaz conectada a una supercomputadora con un sistema de dispositivos perifé-
ricos básicos. 
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hErramiEnta dE Estudio dE condicionEs socio-académicas

Ismene Ithaí Bras Ruiz

Introducción

La relación entre los sistemas educativos y la tecnología se ha enfocado en los 
últimos años en un discurso que promete el mejoramiento de los niveles de ren-
dimiento. Si bien el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación (tic) ha permitido que varios procesos de enseñanza y aprendizaje se 
simplifiquen en algunos casos, y se gestionen mejor en otros, de cara a la nece-
sidad de las sociedades contemporáneas de tener todo en internet, ha limitado 
otro tipo de consideraciones respecto a la tecnología educativa; la principal obje-
ción que se puede encontrar es que por una parte las tic se usan hoy en día como 
gestores de cursos y repositorios de recursos digitales, y por otro, que estos suelen 
estar bajo el manejo de un profesor, administrador o directivo, sin considerar la 
identidad y necesidades de cada alumno en lo personal, y más importante aún, 
no permiten que los distintos agentes involucrados en el proceso de aprendizaje, 
incluido el propio alumno, tengan información que les permita tomar decisiones, 
proponer intervenciones o innovaciones.
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Sin embargo, al día de hoy contamos con innumerables herramientas y técni-
cas informáticas que nos permiten aproximarnos a los ambientes de aprendizaje 
personalizados, que han comenzado a explotarse. Poco se puede lograr si no existe 
un enfoque curricular y un modelo educativo más amplio en el que converjan las 
necesidades del alumno y de su propio contexto. 

En este marco, en la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Dis-
tancia (cuaed) de la unam, se realizó en el período 2016-2017 una investigación 
posdoctoral sobre los nuevos retos de la tecnología educativa y las instituciones de 
educación superior, desde el enfoque de los sistemas complejos. En este sentido, 
el planteamiento se centró en la recuperación teórica de los avances en el área de 
la analítica para el aprendizaje y aplicarlos en un caso específico. 

La problemática planteada nos permitió proporcionar elementos desde el en-
foque de la complejidad para discutir no solo sobre los fenómenos que se dan en la 
educación, sino de manera directa las ventajas de ampliar la visión y el uso de la tec-
nología bajo un panorama de actuación del alumno y de otros agentes, más allá del 
proceso de gestión de cursos y recursos educativos. Es por esto que se argumentó 
desde una perspectiva sistémica sobre las distintas aristas que conllevan los sis-
temas educativos, en especial los de educación superior, y en específico sobre la 
tecnología: acerca de cómo existen otros retos para la analítica del aprendizaje que 
no se limitan al aula de clases, las plataformas o los recursos digitales.

Los estudios sobre learning analytics han comenzado a tener un fuerte im-
pacto en la educación superior. Los campos de estudio en combinación con diver-
sas técnicas y herramientas computacionales son un apoyo para la toma de deci-
siones tanto para directivos como para profesores e incluso alumnos. Se trata de 
una serie de tecnologías computacionales emergentes que están apoyando tanto el 
aprendizaje como la gobernanza universitaria, pero también lo están haciendo ha-
cia áreas de estudio sociales y económicas relacionadas con la educación superior 
como los estudios de género. 

Los estudios sobre aprovechamiento académico que aplican las técnicas e ins-
trumentos para learning analytics se han centrado en el progreso académico de 
los estudiantes así como en los procesos y tipos de aprendizaje de los estudiantes 
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universitarios, que le permitan a los profesores y directivos tomar decisiones de 
intervención o de innovación. No obstante, muchas veces los estudios en learning 
analytics consideran a los estudiantes o grupos como agentes sin un contexto ni 
problemáticas propias o locales. 

Los diferentes campos de estudio de learning analytics conciben tópicos re-
lativos a patrones de comportamiento de los estudiantes en el salón a través de 
los learning management systems (lms) como Moodle, Blackboard, Google Class-
room, inclusive los mooc; para ello, se han usado tradicionalmente diferentes he-
rramientas estadísticas y en menor grado técnicas de data mining, análisis social 
de redes, machine learning, patrones, entre otros. 

Algunas veces la conjunción de dos o más de estas técnicas le permite a los 
directivos y profesores tomar decisiones sobre los procesos de aprovechamiento 
académico y el consecuente progreso de los estudiantes, pero no se consideran las 
problemáticas sociales en torno a los alumnos, al cuerpo académico y a la misma 
institución. La visualización de datos es una de las técnicas de trabajo que ha co-
menzado a emplearse en learning analytics, aunque su uso se limita al progreso 
de cada estudiante en los lms y otros recursos educativos, no en las condiciones 
emocionales o el contexto social del alumno que posibilitan el aprendizaje. De este 
modo se puede combinar un tratamiento de datos académicos estadísticos con 
otro de data visualization. 

Aunque la visualización de datos en términos sociales ofrece un panorama más 
amplio de diversos fenómenos sociales, económicos, biológicos, físicos, etcétera, en 
la educación nos permite cruzar variables y patrones para considerar aspectos con-
textuales como el desarrollo socioeconómico de los alumnos de educación superior, 
esto permite conocer las condiciones más allá de los procesos de aprendizaje que se 
relacionan con su trayectoria académica. La visualización de datos sociales, en este 
caso educativo, permite analizar la cobertura académica y cruzar información sobre 
políticas universitarias y públicas sobre esos sectores desfavorecidos. 

Este estudio se enfocó en dar tratamiento estadístico y visual a las bases 
de datos de los registros de rendimiento escolar, condiciones de vivienda y la-
borales de estudiantes no tradicionales, centrándose en las mujeres estudiantes 
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del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia entre 2013 y 2017 de 
la unam, y su procesamiento posterior en un software de visualización de datos, 
denominado Tableau.

Los campos de estudio de la learning analytics

Hoy en día las ies cuentan con una infinidad de herramientas de la información y 
la comunicación para apoyar los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, 
pero también para dar seguimiento, mejorar la operación y control de diversos 
procesos; resulta paradójico que no nos apoyemos en nuevas tendencias tecnoló-
gicas en información como la learning analytics para obtener y tratar datos con 
el fin de constituir modelos explicativos que coadyuven al análisis teórico y la re-
flexión sobre la práctica educativa.

Zubieta et al. (2012), siguiendo a Saga y Zmud, advierten que cuando una tec-
nología informática se adopta en el quehacer cotidiano de una organización, de modo 
que la frecuencia y estandarización de su uso sea algo normal, se habla de “rutiniza-
ción”; las ies han tardado en adoptar la learning analytics, en buena medida por-
que el procesamiento de datos con fines académicos y no académicos no se asume 
como parte de las herramientas que permitan tomar mejores decisiones. 

En última instancia se trata de contar con información procesada, y no solo el 
dato por sí mismo para que los directivos como profesores y también alumnos pue-
dan tomar decisiones para la mejora de sus respectivos ambientes de trabajo y estu-
dio. Como señalan Bogarin et al. (2015), el empleo de los sistemas de información 
está relacionado con la idea de la búsqueda de la calidad del sistema educativo. Pero 
también se relaciona con la capacidad de trabajar con diferentes instrumentos para 
que el sistema en su conjunto tenga claridad sobre sus propios procesos: “Education 
governance is always at least partly technical” (Ferguson, 2012).

Aunque pudiera pensarse que el learning analytics es un campo de estudio 
que relaciona de manera multidisciplinar a varias áreas del cómputo y estadísti-
ca como machine learning, inteligencia artificial, recuperación de información 
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(Chatti et al., 2012), modelado, red social, dinámica de sistemas, métodos esta-
dístico, etcétera, se trata un área de estudio transdisciplinaria que por sus impli-
caciones permite innovar en diferentes aspectos académicos. En la actualidad no 
se puede concebir a la learning analytics sin pensar en la investigación educativa, 
la pedagogía, la psicología educativa, la sociología de la educación, la filosofía en 
relación con otros campos como minería de datos o aprendizaje adaptativo, entre 
otros. Debido a la propia complejidad del fenómeno educativo que deriva en un 
gran número de agentes que participan, forman redes e interacciones que se dan, 
que suponen la generación de flujos de información, intervención e innovación. 

La learning analytics no es un área de estudio nueva, con el tiempo ha 
agrupado diferentes disciplinas y técnicas, para generar nuevos campos de es-
tudio (Johnson et al., 2011). Las investigaciones de Chatti et al. (2012) sobre la 
revisión del concepto de learning analytics señalan que las definiciones van desde 
aquellas que remarcan el uso de herramientas, métodos y técnicas asociados al 
cómputo, sistemas y estadística, hasta aquellas que amplían la función y el objeti-
vo de esta analítica en su aspecto social. 

Una versión sintetizada y no particularmente certera es la que la concep-
tualiza como “un campo emergente en el que se usan herramientas sofisticadas 
para mejorar el aprendizaje y la educación” (Elias, 2011), aunque no determina la 
enorme cantidad de herramientas y técnicas que se usan. La Conference on Lear-
ning Analytic and Knowledge la considera como “la medición, recolección, análisis 
y reporte de datos sobre los alumnos y sus contextos con el propósito de entender y 
optimizar el aprendizaje y los ambientes en los que ocurre”. 

Entre estos dos conceptos se le asigna un fuerte peso al uso y tratamiento de 
los datos que genera el proceso educativo; sin embargo, también se ha sugerido la 
necesidad de descubrir información y encontrar conexiones sociales para brindar 
consejos o predecir posibles comportamientos (Siemens, 2014). Esto es importan-
te porque resalta dos cuestiones: 

1) Recolectar la información educativa requiere crear modelos –estadísti-
cos y teóricos– que den cuenta, según sus propias características, de los 
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diferentes subsistemas y temas que se quieren investigar. No es lo mismo 
obtener datos sobre el rendimiento que sobre la tasa de deserción, del uso 
de recursos informáticos o de la interacción con las plataformas educativas; 
si bien todas se relacionan, lo importante es crear un modelo para encon-
trar correlaciones y no tomar modelos genéricos. 

2) La la permite comprender –principalmente en ambientes mediados por 
tecnologías– ciertos comportamientos o interacciones sociales que gracias 
a los patrones no podríamos conocer, y que permiten tener un panorama 
más amplio y enriquecido de alguna situación o de un proceso.

The Horizon Report: 2000 (Johnson et al., 2011) amplió la función de la 
learning analytics al hablar de una “interpretación” de una gran cantidad de da-
tos producidos y reunidos por los estudiantes que nos hablan de su progreso y que 
posibilitan detectar otros problemas. El principal papel de la learning analytics, 
más allá de las múltiples definiciones que pueda haber, es que el tratamiento de 
datos educativos debe proporcionar un soporte al proceso de aprendizaje y fomen-
tarlo (Li et al., 2015). 

En su investigación de 2015, Li et al. destacaron que los estudios sobre la 
aplicación de learning analytics no solo han crecido considerablemente, sino que 
apuntan a diferentes aspectos y áreas del entramado de los sistemas educativos. En 
la investigación se encontró que los artículos más citados sobre learning analytics 
como el objetivo de los estudios fueron: la reflexión (29.4%), los resultados de mo-
nitoreo y análisis de alumnos (19.6%) y de casos adaptación (17.6%). El origen de los 
datos provenía de fuentes abiertas y distribuidas como ingeniería de redes sociales, 
cómputo para el aprendizaje colaborativo, sistemas basado en la web (wikis, lms, 
foros, portales académicos, repositorios) y cursos masivos (mooc) que constituyeron 
el 54.9%, lo que confirmó que la política de acceso abierto y acceso libre a contenidos 
le ha permitido a los investigadores consultar información sobre su uso. 

En el estudio los autores destacaron que aunque hay una variedad de agentes 
cuyos datos son tratados, los principales han sido los profesores (29.2%) y alum-
nos (23.6%) frente a otros como los investigadores o los diseñadores de sistemas 
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educativos. A nivel de grupos, el 82.9% de los estudios de mayor impacto entre los 
años 2011 y 2015 sobre learning analytics se han centrado en la educación superior, 
lo que nos muestra que es un área de enorme oportunidad para las universidades.

La tabla 1 señala los principales campos de estudio de una investigación más 
amplia hecha por Chatti et al. (2012), en la que se detallan los principales ex-
positores y los métodos que han empleado en sus estudios. La información que 
presentamos sintetiza la clasificación que los autores han hecho y que, en gran 
medida, nos indica la conceptualización de la learning analytics.

Retos en el campo de la analítica educativa 

Varios autores que han trabajado temáticas, tanto de analítica para el aprendi-
zaje como de minería de datos para la educación, han insistido en que el reto 
para estos nuevos campos de estudio es la relación con las disciplinas sociales y 
las humanidades, no únicamente con la psicología educativa o la pedagogía (Ro-
mero y Ventura, 2013), sino también con la gobernanza educativa (Williamson, 
2016). De lo anterior, también se puede desprender la necesidad de establecer 
una relación tanto con aspectos filosóficos como epistémicos, éticos, sociales y 
antropológicos. 

La educación como un fenómeno complejo conlleva un sinnúmero de varia-
bles que no se pueden limitar a las aulas de clases o a la dinámica en las aulas 
virtuales, la correlación entre las variables sociológicas (la deserción escolar en 
los sistemas a distancia está relacionada con patrones socioeconómicos o de as-
piraciones sociales) y las económicas (la relación costo-beneficio del número de 
estudiantes no tradicionales o de limitar el presupuesto de las universidades pú-
blicas) nos amplía el panorama de los fenómenos educativos y nos permite tomar 
decisiones más cercanas a la realidad de nuestras comunidades estudiantiles. 

Algunos de los retos que se han detectado en materia de learning analytics 
para los siguientes años pueden resumirse en tres grupos, según la visión de Fer-
gurson (2012): 
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1)  Educational data mining debería afrontar temas técnicos sobre la definición 
de los tipos de datos útiles y valiosos para las ies, el modo de extraerlos, así 
como las técnicas que deberían de emplearse. De nuestra parte, habría que 
añadir que este aspecto se cruza con el tema de la ética de la información, en 
tanto que es importante reflexionar sobre cómo se procede y si se debe o no 
informar a los usuarios qué datos se poseen de ellos y cómo tratarlos.

2) La learning analytics debería enfocarse en los desafíos de la educación; 
esto implica crear modelos para la mejora de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje con énfasis en las tic, pero no en términos de su uso como 
fin último.

3) Finalmente, la analítica para la academia (o institucional) podría sumar a 
sus objetivos las variables político-económicas y, a título personal, varia-
bles socioculturales, con el fin de encontrar mecanismos para mejorar las 
oportunidades educativas a nivel institucional, pero también local, regional 
y nacional, que considere las problemáticas propias de las comunidades 
educativas dentro y fuera de la institución. En consecuencia, tomamos en 
cuenta que el propósito de estos retos en su conjunto debería ser apoyar 
los procesos de las universidades y centros de estudios superiores, desde el 
nivel microsistémico hasta el institucional.

Por otra parte, no basta con enunciar los campos de investigación que se han 
desarrollado a partir de los estudios de la learning analytics; Li et al. (2015) anali-
zaron el tipo de técnicas que se habían empleado en los artículos académicos más 
citados en un período determinado, respecto a las principales técnicas empleadas en 
estos estudios publicados. La tabla 2 muestra los resultados obtenidos.

Aunque los resultados arrojados señalan que 28.6% de los artículos dice 
haber usado técnicas no estadísticas, llama la atención que el resto de los textos 
dice haber empleado diversas técnicas estadísticas apoyadas en herramientas de 
la analítica para el manejo, proceso y análisis de datos académicos y escolares, lo 
que equivale a 71.6% de aplicación de nuevas técnicas en los estudios donde se 
aplica learning analytics. 
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Tabla 2. Principales técnicas y software que apoyan a los estudios de learning analytics

Técnica o software Frecuencia en los artículos encontrados (%)

1) No estadístico 28.6

2) Encuestas/ cuestionarios 14.3

3) Visualización de datos 14.3

4) Minería de datos 12.7

5) Análisis de redes sociales 9.5

6) Estadístico 4.8

7. Machine learning 4.8

8) Análisis de contenido 4.8

9) Procesamiento de lenguaje natural 1.6

10) Patrones de información 1.6

11) Etnografía 1.6

Fuente: elaboración propia.

Es importante advertir que estas tendencias aplicadas al estudio analítico de  
los fenómenos educativos guardan diferencias sustanciales. Por ejemplo, mien-
tras que la minería de datos se enfoca en determinar métodos de extracción de 
información más cercana a las prácticas educativas, su fin no es explicativo ni 
intenta crear un modelo de intervención; otras permiten visualizar semejanzas, 
diferencias o tendencias. Sin embargo, machine learning y localización de patro-
nes, como un antecedente al uso de inteligencia artificial, por su propia estructura 
y función nos hablan del establecimiento de sistemas de seguimiento, control y 
operación basados en los tipos de alumnos que una ies tiene, para proveer mejoras 
personales en la dinámica enseñanza-aprendizaje.

El uso de la tecnología enfocada al aprendizaje adaptativo

La noción de “aprendizaje adaptativo” se relaciona con los sistemas complejos 
adaptativos, pero en el campo educativo tiene que ver, por lo menos, con tres 
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componentes: 1) el análisis personalizado del comportamiento de un alumno; 
2) mediante un software específico que permite recabar datos (Big Data y pos-
teriormente mining data) y otro tipo de informaciones; 3) para poder proveer 
–a modo de servicio– la creación de un ambiente de aprendizaje personalizado 
basado tanto en sus propios hábitos y personalidad como en tipos de aprendizaje 
analizados. Si bien hoy día tenemos diversos textos que nos hablan del aprendizaje 
adaptativo, hay que considerar que no se trata de un enfoque plenamente nuevo. 
Debemos recordar que de acuerdo con el enfoque de los sistemas complejos adap-
tativos, estos son capaces de aprender de sí mismos para encontrar un equilibrio 
interno frente a las presiones externas o problemáticas internas.

El aprendizaje adaptativo se relaciona también con la economía y la mercado-
tecnia; mediante la recolección de datos de los agentes y consumidores se pueden 
establecer patrones de consumo o de comportamiento. Sin embargo, en el caso 
de la educación mediada por tecnología, un factor importante a considerar es el 
software que permite la comparación de datos y comportamiento. 

Brusilovsky (2001) fue uno de los precursores del concepto con el uso de la hyper-
media en las páginas de internet; se especializó en el análisis de la navegación que los 
usuarios de internet hacían, y por lo tanto en la “mejora” de su experiencia, esto supu-
so analizar las preferencias de vínculos o sitios en relación con el perfil que tenía cada 
internauta y con el tiempo considerar los “perfiles” para establecer espacios virtuales 
de trabajo, como los lms, que no se limitan a incorporar contenidos educativos sin 
considerar tres premisas: metas, preferencias y conocimientos de los estudiantes –en 
términos del constructivismo se refiere a los conocimientos previos–.

Sin embargo, años después, autores como Kobsa y Stephanidis (1999) die-
ron un paso adelante al establecer la separación y análisis de datos del usuario, 
del uso y del medio. En fechas más recientes, autores como Park y Lee (2004) y 
Tseng et al. (2008) han puesto en relieve un aspecto fundamental para el apren-
dizaje adaptativo: no se puede limitar a las preferencias de navegación ni a los 
perfiles de los usuarios, por el contrario, requiere un análisis más exhaustivo de 
los estilos de aprendizaje, así como las preferencias de los alumnos en cuanto a la 
selección de medios digitales para el estudio.
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En la actualidad, la learning analytics, junto con el aprendizaje adaptativo, 
nos permite comprender que más que individualizar el aprendizaje, se trata de 
personalizarlo, brindarle al profesor y a los sistemas (inteligentes) las pautas res-
pecto al comportamiento y necesidades del alumno para que aproveche mejor los 
recursos con el fin de no solo mejorar su aprendizaje, sino favorecerlo más allá del 
aula (la vida práctica) y en el caso de las instituciones de educación superior, enca-
minados a la vida profesional. Por obvias razones implica no solo un cambio en los 
modelos educativos, sino que dentro de los sistemas se replanteen los currículos, 
las actividades de aprendizaje, los recursos con los que ha de trabajar, la meta de 
los trabajos finales y tareas, entre otros. 

La visualización de datos (data visualization)

La visualización de los grandes bancos de datos nos permite tener un tipo de co-
municación efectiva diferente al tratamiento estadístico aunque derivado de él. 
Nos permite ver de otra manera patrones, tendencias, estadísticas de temas aca-
démicos, pero con un fuerte énfasis en aspectos que responden a problemáticas 
detectadas, entre los que necesitamos encontrar relaciones. Como señala Friendly 
(2008): “Graphics provide an excellent approach for exploring data and are es-
sential for presenting results. Although graphics have been used extensively in 
statistics for a long time, there is not a substantive body of theory about the topic”. 

El término data visualization es relativamente nuevo; no solo se refiere a los 
diferentes tipos de software y a la representación gráfica de los datos sino a la pro-
puesta de uso de elementos visuales en lugar de otros métodos tradicionales es-
tadísticos. “The term data visualization is related to the new field of information 
visualization. This includes visualization of all kinds of information, not just of data, 
and is closely associated with research by computer scientists” (Friendly, 2008). 

De este modo, la visualización de datos para apoyar estudios sociales podría 
ayudar a profesores y directivos a procesar datos académicos de modo diferente al 
estadístico o a la información cualitativa, ya que hasta el día de hoy esta técnica: 
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“[...] provide quite detailed visualizations of all the activities of a user, so that she 
can analyze where most of her online activity takes place and make better infor-
med decisions on how to manage these activities” (Duval, 2011). Sin embargo, 
hasta ahora este tipo de visualización solo muestra el progreso del estudiante en 
el trabajo dentro de los lms, pero no hay información o cruce de datos sobre su 
situación socioeconómica.

Valero et al. (2014) han sugerido una taxonomía para la visualización de da-
tos más cercana a las situaciones sociales basada en la comunicación visual y no 
solo la programación, técnicas o software de visualización de datos: espacial, ta-
bular, posicional, topográfico, teledinámica, miscelánea, etcétera. La visualización 
de datos en el mundo de la learning analytics se ha centrado principalmente en 
mostrar diferentes técnicas de visualización para datos sobre calificaciones, avan-
ce de créditos, tiempo para resolver actividades (exámenes y actividades) en plata-
formas o espacios digitales educativos. Algunos programas se centran en aspectos 
cognitivos y otros en aspectos comunicativos. 

En la investigación que se presenta no se empleó la visualización de datos con 
fines de análisis de aprovechamiento académico, sino que el estudio se enfocó en los 
aspectos sociales de la comunidad femenina de estudiantes del Sistema de Educa-
ción Superior Abierta y a Distancia (suayed) de la unam, con el objetivo de encontrar 
variables socioeconómicas que forman parte del entorno de las universitarias; por 
esta razón el estudio se dedicó a detectar las principales carreras seleccionadas, 
la matriculación por estado, carga laboral y materna y finalmente, el aprovecha-
miento por carrera y por localidad. 

Aplicación de la técnica de visualización de datos para 
conocer las condiciones socioacadémicas de las 
alumnas del Suayed de la unam, 2013-2017

El suayed de la Universidad Nacional Autónoma de México ha constituido en los 
últimos años en el país una opción para los grupos de estudiantes no tradicionales, 



95

Capítulo 3 ǀ La analítica para el aprendizaje y los retos...

es decir, que su asistencia a clases no es regular o su principal ocupación no son los 
estudios profesionales. Generalmente son adultos con familia (Pao, 2016) y con un 
trabajo diario de entre diez o más horas a la semana y con alto riesgo de deserción 
escolar (Sitzmann, 2012), que buscan continuar sus estudios superiores. Existen 
dos modalidades: abierta, para los alumnos que estudian de manera autónoma y 
asisten a asesorías mensuales; la segunda es a distancia, cuya característica prin-
cipal es la flexibilidad en los horarios de estudio, además de que el trabajo se 
realiza principalmente mediante plataformas lms. Esto le ha permitido a la unam 
ampliar su cobertura a los grupos no tradicionales y en zonas con menor desarro-
llo socioeconómico.

Los estudios de género aplicados a la educación superior no han considerado 
las variables de acceso, trayectoria y egreso. Adicionalmente, se tendría que con-
siderar los aspectos de clase (socioeconómica) y grupo étnico, los cuales también 
pesan sobre los estudios de género a la hora de evaluar la educación a distancia 
(Jacobs, 1996). Algunos estudios han impulsado aspectos contextuales como la 
familia, la pobreza o raza, pero no desde la perspectiva de género (Jacobs, 1996). 
Aún falta analizar situaciones específicas como inequidad de género en la educa-
ción superior, y no solo propuestas de equidad. Un paso importante para las ies 
es el conocimiento de los contextos en los que se maneja la población estudiantil 
para adecuar el ambiente de trabajo a la realidad, en este caso de las mujeres 
universitarias. 

Procesamiento de la base de datos

El estudio retomó una de las herramientas de learning analytics, la cual es la vi-
sualización de datos o DataViz, con el fin de establecer una serie de referentes de 
los entonos transaccionales y contextuales de los alumnos; esto implicó rebasar el 
campo de estudio de academic analytics hacia action research, con énfasis en las 
condiciones sociales y laborales de un grupo específico de estudiantes.

Para el estudio se usaron dos bases de datos de la unam, provenientes de 
diferentes entidades. La primera es de control escolar, que contiene solo datos 
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académicos, dirección y algunos aspectos sociales. Se depuró para obtener solo 
los registros de las mujeres estudiantes universitarias de la modalidad abierta y a 
distancia entre agosto de 2013 y junio de 2017. La segunda base que se integró a 
la primera son los resultados de un cuestionario de más de 20 reactivos que con-
testaron los alumnos de la modalidad a distancia de manera no obligatoria, por lo 
que la cantidad de registros disminuye considerablemente. 

Un aspecto importante del estudio era investigar cuántas mujeres estudiantes 
trabajan, cuántas horas trabajan a la semana y si tienen hijos, por lo que no se pudo 
obtener una representación mayor al 11%, debido a que no se cuenta con datos de 
las mujeres estudiantes de la modalidad abierta y no todas las de la modalidad a dis-
tancia contestaron. Una vez depuradas como una sola base, se procesaron 18 142 
registros de mujeres del total de 35 378 estudiantes de ambos géneros.

Visualización de datos del estudio a través de Tableau

A través de Tableau Public Desktop se procesó la base de datos con el fin de obte-
ner tres grupos de visualizaciones de aspectos académico-sociales, cada una com-
puesta de dos visualizaciones individuales y una tercera como un dashboard en 
la que se pueden comparar los resultados. Para el primer grupo se diseñaron dos 
hojas con los mismos datos sobre la elección de carrera de las alumnas, tanto en la 
modalidad abierta como a distancia, pero presentados de manera diferente con el 
fin de comparar la comunicación visual de la información. El segundo grupo tuvo 
como objetivo visualizar si trabajan o no y, de ser necesario, el número de horas 
que trabajan; adicionalmente se procesaron los datos de quienes tienen hijos, con 
el fin de comparar la carga laboral y maternal que se suma a la académica. 

El último grupo se centró en mostrar cómo hay visualizaciones que pueden 
dar una percepción errónea de la información del rendimiento académico de los 
estudiantes cuando no se considera el contexto en el que están. En los tres casos se 
puede establecer que la herramienta de visualización de datos es complementaria 
a la learning analytics, pero con un enfoque acorde a los entornos del alumnado 
que puede ampliar diversos aspectos de las dinámicas educativas. A continuación 
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se señalan algunos hallazgos sobre el entorno contextual en el que vive el grupo 
en estudio.1

Grupo 1) La estética visual importa

En este caso se consideró mostrar en dos visualizaciones los mismos datos sobre 
el número de mujeres estudiantes por carrera, de acuerdo con la modalidad de es-
tudios (abierta o a distancia). En la figura 1 aunque es llamativo el uso de círculos 
de diferentes tamaños que nos permiten comprender el número de alumnas en 
cada carrera y modalidad, diferenciado en dos colores (la herramienta permite 
pasar el cursor para que se muestren más datos), se podría concluir que no es 
particularmente estético si consideramos que los datos principales son dos op-
ciones de modalidad “abierta y a distancia”; en cambio, en la figura 2 las carreras 
universitarias son las que marcan la diferencia para el público porque la paleta 
de colores es amplia y al estar agrupadas en treemap nos permiten diferenciar 
simultáneamente el número de personas que hay en la misma carrera en ambas 
modalidades. En el dashboard se aplicaron filtros para que la información de las 
dos imágenes se pudiera comparar.

Grupo 2) Destacando aspectos sociales 

Uno de los grandes retos del trabajo de learning analytics se centra en la obten-
ción y armonización de datos de los estudiantes. En este sentido, la minería de da-
tos ha creado modelos para obtener y procesar con mayor facilidad las bases con 
el fin de presentar datos más confiables para la toma de decisiones. Sin embargo, 
en este caso el primer obstáculo fue que, para este grupo de visualizaciones, se cru-
zaron dos bases de datos con variables que no compartían ningún dato en común, 
salvo el nombre de los alumnos; una vez procesada como una sola, se destacaron 
los datos de tres aspectos (trabajo, horas de trabajo e hijos). 

1 El trabajo completo de esta visualización se encuentra en: http://tabsoft.co/2F9vsIB
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Una base se refería a los datos generales de ubicación y aprovechamiento 
de las alumnas proveniente de la administración escolar para toda la institución, 
mientras que la segunda se trata de los resultados de un estudio diagnóstico es-
pecífico que se aplicó a los alumnos de nuevo ingreso de la modalidad a distancia, 
pero no a la modalidad abierta. 
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El problema principal tanto para este estudio como para muchas ies es que al 
no haber sido extraída la información de una sola base, existen registros que tienen 
muchos datos; el reto fue lograr que las visualizaciones pudieran darle al público 
una idea cercana a una representación estadística de lo que sucede con la mayor 
parte de las mujeres que estudian, trabajan (figura 3) y tienen hijos (figura 4). 

Figura 3. Mujeres que trabajan y estudian.
Fuente: elaboración propia.

En la “visualización de datos sociales” se cruza información de diferentes ba-
ses con el fin de obtener un panorama en el que coincidan variables sociales y no 
solo de rendimiento académico. 

En este sentido, el estudio sería un apoyo a la toma de decisiones basadas en 
los entornos de los alumnos, además de la dinámica de las plataformas. Aunque se 
consideró unir las tres variables en una sola página, el resultado no daba un men-
saje claro de la situación social de las mujeres estudiantes. Por lo que se trabajó 
pensando que el dashboard podría ser este enlace y a la vez es más interactivo 
(figura 5), como un nodo de la información.
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Grupo 3) Las visualizaciones de datos
pueden ser tramposas fuera de contexto

Como se ya se había comentado, a las personas que eligen estudiar la universidad 
a través de las modalidades abierta y a distancia se les denomina estudiantes no 
tradicionales. En países como México, las oportunidades de estudio se limitan por 
las diferencias de desarrollo económico y social a lo largo y ancho del país. Cuan-
do se realiza un estudio sobre estos fenómenos apoyados en learning analytics, 
sobre si los estudiantes de una región o localidad geográfica aprovechan las opor-
tunidades de los estudios superiores y se desarrollan, no se suele considerar que 
cada carrera universitaria implica diferentes tipos de dificultad y requiere ciertas 
competencias; pero además, no se valora que el diseño instruccional, la elección 
de materiales, el tipo de evaluación y el acompañamiento durante lo que duren los 
estudios no son igualmente percibidos ni tienen relación con el contexto propio de 
cada persona. 

En la figura 6 se muestra que el promedio de quienes estudian en la zona 
norte de México tiene mejores calificaciones, pero son pocas personas las que lo 
hacen porque generalmente tienen más oportunidad de estudios y desarrollo por-
que existen otras ofertas educativas en la región. En cambio, en las localidades del 
centro y sur del país podría pensarse que las calificaciones bajan porque son zonas 
menos desarrolladas, además la oferta es menor. 

Los dos casos sui generis son la Ciudad de México y el Estado de México, cuya 
zona tiene mayor densidad de población y desarrollo, aunque también con índices 
de marginación en algunos lugares, además de que no tienen calificaciones altas. 
Por el contrario, la figura 7 muestra que las calificaciones varían no solo por la re-
gión geográfica y el desarrollo social sino por el tipo de carrera y su grado de difi-
cultad. Para este caso, el dashboard (figura 8) se concibió como un tablero de com-
paración para mostrar lo contradictorio de las visualizaciones si se les considera 
como determinantes.
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Conclusión 

La learning analytics no es un campo nuevo, pero sí lo es en su aplicación a la edu-
cación apoyada en herramientas más sofisticadas. Existen muchas áreas de traba-
jo que aún no son explotadas y que requieren en primer lugar un planteamiento y 
una problematización por parte de las entidades educativas para su uso, y no solo 

Figura 8. Tablero de comparación de las figuras 6 y 7. Dashboard.
Fuente: elaboración propia.
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por moda. No todas las técnicas o los campos de estudio corresponden a las con-
diciones o necesidades de las universidades y su población. Se requiere, antes que 
nada, establecer los objetivos y las premisas, el tipo de colaboración, el enfoque de 
intervención o de innovación, con el fin de adoptar una técnica y software. 

La visualización de datos como técnica de apoyo a learning analytics, acom-
pañada de un objetivo establecido, tiene un potencial más grande y que puede ir 
más allá de generar reportes visuales que muestren el rendimiento de los alumnos, 
entre otros. La investigación de la estancia posdoctoral permitió mostrar que se 
pueden aplicar estas técnicas a otros campos, incluidos aspectos no necesariamen-
te académicos, en primer instancia, ya que es una nueva y poderosa herramienta 
que tiene como reto apoyar a la visualización de condiciones y fenómenos sociales. 
No basta con contar con elementos gráficos, sino mejorar los procesos de comuni-
cación para apoyar a la learning analytics.

En el estudio se encontró que la visualización de datos debería permitir a los 
tomadores de decisiones de los distintos momentos educativos, así como de diversas 
instancias, anticipar qué aspectos deberían apoyarse para el ingreso, permanencia 
y egreso de mujeres a la educación superior. Un ejemplo sería diseñar cuotas de 
acceso no solo por género, sino por condición socioeconómica en regiones de menor 
desarrollo, así como la promoción de la elección de programas académicos en cien-
cias o ingenierías; también generar recursos educativos y un diseño instruccional de 
cursos acorde a las condiciones socioacadémicas de la población femenina.

Tampoco hay conocimiento sobre cuál es la situación de la población femeni-
na por facultades o escuelas; esto por sí solo nos habla sobre cómo se conceptuali-
zan las instituciones educativas en términos de su organización, lo cual constituye 
un área de estudio pendiente (Acker, 1990). Si bien hay estudios de género en re-
lación con las universidades, se trata de aspectos que se toman por separado pero 
no como parte del propio sistema.

Un ejemplo de esto son los índices de maternidad, acoso y violación sexual, 
ingresos, aspiraciones con relación al lugar que se ocupa en la familia, número de 
hijos, otros niveles de educación y elección de programas académicos. Nosotros 
proponemos, de momento, considerar el análisis con herramientas de la analítica 
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de los índices de desarrollo humano, de cobertura, maternidad con relación al 
avance y rendimiento escolar.
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capÍtulo 4

guadalazadar BooktuBEr 

Caterina Cardona Cánaves

Introducción

El impacto que tanto Internet como la conectividad han causado en nuestras vidas 
ha transformado de pies a cabeza los parámetros pedagógicos que fundamentaban 
la didáctica tradicional. Cada vez más, los entornos de aprendizaje se nutren y 
retroalimentan con y desde la red, al tiempo que la misma sociedad avanza hacia 
una socialización y una comunicación más mediatizadas (Van Dijck, 2016). 

Es por este motivo que el trabajo que exponemos forma parte de este contexto 
cultural y se presenta con el propósito de reflejar el trabajo realizado en línea y en 
el marco de un aula de aprendizaje de catalán como lengua extranjera (cle). Un 
aula que fue, a la vez, presencial –por las clases que se realizan en ambos centros 
donde se aplicó el proyecto que presentamos– y virtual –porque requirió la pre-
sencia de cada uno de los participantes, quienes dejaron su huella lingüística y su 
rostro en la digitalidad electrónica–.1

1 Blog donde se alojó y desarrolló el proyecto: https://guadalazadarblog.wordpress.com
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Creemos que la relación entre el texto literario y la imagen, en este caso 
real y personal, que existe en los videos alojados en el blog de partida de los 
alumnos, convertidos también en booktubers, fue favorecedor para el proceso 
de aprendizaje de las competencias literaria y lectora en el perfil de un estu-
diante de lenguas extranjeras que se encuentra fuera del contexto lingüístico de 
la lengua de aprendizaje. Es por esta razón que el espacio virtual se erige como 
un punto de encuentro, un espacio fuera de los contextos cotidianos donde se 
alojan y habitan los aprendizajes compartidos y acompañados por el resto de los 
participantes.

La elección del formato booktuber no fue un hecho fortuito ni gratuito, sino 
que responde a la búsqueda de un formato muy claro al que se pretendía atender 
en el proyecto. 

Por una parte, que el lenguaje fuese claro, sencillo y comprensible e interpela-
ra directamente al alumnado; por otra parte, que la interacción fuese el generador 
de los aprendizajes y un anzuelo para atraerlos; y, por último, que el hábito coti-
diano de uso digital se trasladara también al aula.

Es necesario remarcar que los materiales de estudio que se utilizaron fueron 
amplios y variados. Si bien el trabajo se basó en tres lecturas concretas –tres tex-
tos de género y autoría diferentes–, los recursos en línea que estaban disponibles 
fueron inabarcables, debido a la posibilidad que tenían de continuar ampliando 
los aprendizajes para hacerlos transversales con otros contenidos, de manera 
horizontal. 

Además, podemos decir que trabajamos a partir del transvase de la lectura 
a la experiencia personal y, a partir de ahí, a su cruce hacia la pantalla, lo cual 
suponía, también, un proceso de mediatización de la etapa de lectura y análisis, 
per se, entendido como un proceso individual e íntimo que en ese momento, con 
el proyecto, fue socializado y compartido. Los participantes, de esta manera, se 
convirtieron en usuarios de las plataformas de uso, en productores de su propio 
conocimiento y en consumidores de lo que creaban y compartían con el resto de 
los participantes.
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GuadalaZadar, Proyecto de intercambio
literario interuniversitario

El Proyecto de intercambio literario interuniversitario, GuadalaZadar –nombre 
surgido de la fusión de ambas ciudades y centros universitarios que participaron 
en la actividad–, se desarrolló en el marco de los programas de enseñanza y apren-
dizaje de la lengua y la cultura catalanas que el Institut Ramon Llull lleva a cabo en 
universidades de todo el mundo fuera del dominio lingüístico catalanoparlante.2 
En nuestro caso, los centros integrantes, la Universidad de Zadar en Croacia y 
la Universidad de Guadalajara en México, fueron dos universidades de tipología 
muy diversa, en cuanto a su localización, estudiantes, conformación de los estu-
dios de catalán, además de la pertenencia a contextos socioculturales e históricos 
diferenciados.

Acerca de los estudios de las universidades que forman parte del proyecto, 
podemos decir que en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universi-
dad de Guadalajara se ofrecen los estudios de lengua y cultura catalanas como 
parte de la oferta formativa del Centro de Lenguas Extranjeras (celex). Los es-
tudiantes del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades que cur-
san catalán como lengua optativa aprenden el idioma durante seis semestres, el 
equivalente a dos cursos y medio lectivos. 

En cambio, en el Departamento de Estudios Iberorrománicos de la Univer-
sidad de Zadar se imparten estudios catalanes como itinerario opcional para los 
alumnos de Lengua y Literatura Hispánicas. Los estudiantes que optan por los es-
tudios catalanes aprenden la lengua y la cultura durante tres cursos académicos 
consecutivos, con la posibilidad de continuar su formación gracias a la Maestría 
en Estudios Románicos, la cual incluye asignaturas de literatura catalana y de per-
feccionamiento de lengua y traducción.

Podemos afirmar que la misma diversidad que emana de la diferencia de es-
tudios y centros universitarios también se encuentra en la heterogeneidad de los 

2 Para los programas de aprendizaje de catalán, consultar: http://www.llull.cat
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participantes que, en ambos casos, cursan los últimos niveles de catalán. En Gua-
dalajara contamos con nueve estudiantes de los niveles IV y V y, tal como expli-
cábamos, la variedad del alumnado es una constante; si bien para las carreras de 
ciencias sociales y humanidades es obligatoria la inscripción y superación de los 
cinco niveles obligatorios de una de las lenguas que se ofertan, también encon-
tramos en nuestro grupo alumnos que cursaban la lengua en calidad de oyentes, 
motivados por el interés hacia el catalán.

En cambio, en Zadar, contamos con doce estudiantes de tercer curso de ca-
talán (Katalonski VI). Debido a que en este centro es obligatorio matricularse a 
dos carreras, la mayoría de los participantes eran estudiantes de lenguas ibero-
rrománicas (catalán y español) que, a su vez, cursaban otras filologías –francesa, 
italiana, inglesa, alemana o rusa–. El último semestre del tercer curso de catalán 
se dedica íntegramente a su literatura, por lo que coincidía curricularmente con la 
propuesta del proyecto.

¿En qué consiste GuadalaZadar?

GuadalaZadar es un proyecto didáctico que combinó la literatura y las nuevas tec-
nologías, inspirado en el concepto de los llamados booktubers. Estudiantes de dos 
universidades y países diferentes se unían bajo el precepto, de entrada, de ser estu-
diantes de nivel avanzado de catalán para compartir durante un mes la lectura de 
una novela y, a través de sus videos, la comentan y la analizan. Se fomentó no solo 
el análisis y la comprensión de la obra en cuestión, sino también el conocimiento 
entre estudiantes de un país y otro, con el catalán como lengua de encuentro.

El proyecto y su plataforma en línea se impulsó desde los lectorados de len-
gua y literatura catalanas que existen en Zadar y en Guadalajara. Lectorados que 
forman parte de la red universitaria de estudios de catalán en el exterior del ya 
mencionado Institut Ramon Llull.

Para conseguirlo, se seleccionaron tres novelas de autores y géneros dife-
rentes: L’amor fora de mapa, de Roc Casagran (2016); Natura quasi morta, de 
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Carme Riera (2011), y El dia de l’ós, de Joan-Lluís Lluís (2004). Se trata de tres 
autores contemporáneos de gran trayectoria y reconocimiento que representan, 
además, la pluralidad de las voces literarias que existen en los territorios catala-
noparlantes. Fue así como cada estudiante eligió una de las novelas con relación a 
sus preferencias personales; de carácter más realista, estaba el texto de Casagran; 
negro o policíaco, el de Riera; o más próximo al género fantástico, el de Lluís.

A lo largo del mes que se estipuló como plazo para leer la novela, tendrían 
que elaborar tres videos. En el primero, previo a la lectura, explicaron las expecta-
tivas hacia el texto elegido y el proyecto de intercambio. En el segundo, a la mitad 
de la lectura, detallaron sus impresiones hasta el momento, cuáles y cómo eran 
los personajes más destacados y cómo esperaban que se resolviera la trama. Y el 
tercero, al final de la lectura, con la opinión de la novela y la valoración de la expe-
riencia. De esta manera, los estudiantes no solo pudieron visualizar los videos de 
sus compañeros, sino que también tuvieron la oportunidad de dejar comentarios 
que permitieran extender el debate alrededor de las historias que leían. También 
fomentábamos la creación de aquello que podríamos denominarlo como una espe-
cie de club de lectura virtual, entre estudiantes de uno y otro lado.

Los videos de los estudiantes se configuraron a partir del modelo de los book-
tubers, personas que reseñan libros a través de videos que después comparten 
en las redes sociales.3 A través de este formato, los participantes tuvieron que ser 
capaces de preparar un discurso o guión que transmitiera lo que habían entendido 
de la novela, circunstancia que también les obligaba a reflexionar sobre la misma 
lectura y a mejorar su comprensión. Que este discurso se tuviera que pronunciar 
ante una cámara generaba y mejoraba, también, el bagaje de su expresión oral en 
catalán. Finalmente, cabe señalar que los comentarios de los videos también con-
tribuían a la competencia de la expresión escrita en un ámbito de desarrollo más 
coloquial y espontáneo, así como a la vinculación entre los participantes.

3 Se pueden ver los videos en el blog del proyecto: https://guadalazadarblog.wordpress.com y en el ca-
nal de YouTube específico: https://www.youtube.com/channel/UCJFX7Sd1PAPpUoDKPegdEgA
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Justificación y adecuación del programa

Creemos que la adecuación del proyecto, siendo aún una prueba piloto que podría 
abrir la puerta a futuras colaboraciones extensivas también a otras universidades 
y centros de enseñanza de lenguas extranjeras, se enmarca perfectamente a las 
características de los centros y de los estudiantes de catalán. En primer lugar, por 
el hecho de que estamos hablando del aprendizaje de una lengua foránea a los 
territorios en que el catalán y su realidad sociolingüística es muy lejana y contras-
tante en comparación con los referentes de la cotidianidad del alumnado. Es por 
esto que la creación de espacios de intercambio y de inmersión lingüística, aun 
siendo mediada por la ficcionalidad y el distanciamiento que permite la virtuali-
dad, se convierten en necesarias para que el aprendizaje de la lengua extranjera se 
conciba como integral.

En segundo lugar, porque la fusión entre la tecnología y la literatura, en este 
caso, es un elemento de atracción e innovación de las herramientas de aprendizaje 
habituales y permite un distanciamiento con los recursos clásicos y el esquema de 
enseñanza vertical de clase magistral de contenidos y ejercicios de comunicación 
del alumnado, a los que se tiende a realizar sobre todo en materia de aprendiza-
je de lenguas extranjeras. Cabe destacar que la mayoría de los estudiantes son 
usuarios habituales de los entornos de aprendizaje, por lo que la creación de la 
web como espacio de encuentro lingüístico no suponía una migración forzada y 
repentina, a pesar de la inicial sorpresa de utilización de este canal de comunica-
ción para el aula.

Por último, debido a que se trataba de alumnos de los niveles más elevados 
de catalán, la participación en el proyecto se adecuaba perfectamente al nivel de 
desenvoltura en las estructuras lingüísticas y las habilidades comunicativas logra-
das; asimismo, su tipología ya permitía, por avanzado, el trabajo de contenidos 
sin ser explicitados de manera autónoma, en tanto que cada alumno elaboraba, 
reelaboraba, diseñaba y gestionaba las herramientas y los contenidos lingüísticos 
que emitía y posteriormente compartía con el resto del grupo.
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Objetivos y competencias de aprendizaje

Los objetivos que se plantearon con GuadalaZadar fueron estructurados a partir 
de dos niveles diferentes y, a la par, dependientes el uno del otro por el hecho de 
que el trabajo docente y el proceso de aprendizaje del alumnado no pueden ser 
concebidos como dos realidades alienables, debido a su relación. A continuación, 
reproducimos las tablas donde se reflejan los objetivos a trabajar por parte del 
equipo docente y del alumnado en relación con las competencias a desarrollar en 
cada uno de ellos.

Tabla 1. Objetivos y competencias del alumnado

Objetivos Competencias a desarrollar

Promover el gusto por la lectura y las obras 
narrativas de la literatura catalana actuales, 
así como la adquisición del hábito lector en 
lengua extranjera

Competencia en comunicación lingüística

Incentivar la crítica positiva y la 
prescripción literaria

Competencia cultural y artística
Competencia para aprender a aprender
Autonomía e iniciativa personal

Fomentar la participación activa y el 
intercambio lingüístico más allá del interés 
académico

Competencia social y ciudadana
Autonomía e iniciativa personal

Trabajar la información a través de los 
medios y los entornos digitales a partir 
de la creación, la gestión, la distribución 
y la edición de materiales en un proceso 
constante de reconstrucción y revisión del 
conocimiento

Tratamiento de la información y competencia 
digital

Conocer métodos de comunicación en redes 
y procesos de mediación culturales actuales 
–como el videoblog, el booktráiler o el 
fenómeno booktuber

Tratamiento de la información y competencia 
digital

Experimentar a través del uso de las 
tic nuevas formas de aprendizaje, de 
comunicación y de interacción

Tratamiento de la información y competencia 
digital
Competencia en comunicación lingüística

Adquirir y desarrollar habilidades y 
destrezas lingüísticas elementales: 
comprensión y expresión, orales y escritas

Competencia comunicativa, lingüística y 
audiovisual

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 2. Objetivos y competencias del equipo docente
Objetivos

Promover el trabajo colaborativo y la cocreación como principios de aprendizaje compartidos

Aprender a elaborar, gestionar y evaluar proyectos de innovación educativa en relación con 
las tic

Crear un espacio de intercambio y comunicación efectivo entre el equipo docente y el 
alumnado para el aprendizaje

Incentivar la motivación del alumnado para el aprendizaje de la lengua extranjera mediante 
nuevas tecnologías de enseñanza y aprendizaje

Promover la autonomía del alumnado en la autorregulación del aprendizaje

Evaluar las dimensiones abarcadas por el proyecto de cara a la mejora de la práctica educativa 
y de las herramientas pedagógicas en futuros proyectos

Llevar a cabo la transposición didáctica del proyecto en la teorización de la práctica para la 
reflexión y la investigación educativas

Fuente: elaboración propia.

Metodología

Con respecto a la metodología, se han tenido en cuenta tres procesos diferentes, 
el primero consiste en una fase previa donde se llevó a cabo tanto la programa-
ción y el diseño de los recursos, como la elaboración de los materiales a utilizar; 
el segundo fue la ejecución del proyecto y el desarrollo aplicado de GuadalaZadar 
ya sea dentro del aula, de manera presencial y offline, o fuera del aula, de manera 
virtual y online; por último, realizamos el análisis y la evaluación de los resultados.

Cabe destacar que en el momento de esbozar lo que sería GuadalaZadar 
tomamos en cuenta la tipología de los estudios y la diversidad del alumnado, lo 
que nos llevó a abordar una metodología flexiva y ajustada a una serie de pará-
metros más o menos fijos y comunes para todos los participantes, que se basa-
ban en los calendarios y los contenidos curriculares comunes, el análisis de los 
intereses del alumnado, el consenso de los objetivos de aprendizaje, el interés en 
la accesibilidad libre a los recursos y materiales de aprendizaje y la consecución 
de las tareas graduales.

Para las actividades, se fijaron objetivos muy claros y los enunciados de las ac-
tividades fueron sencillos y explicados con detenimiento. Además, la interacción y la 
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lengua se establecieron como ejes de la comunicación oscilando entre la oralidad 
y la escritura. Hay que añadir que se procuró que hubiese una combinación en la 
modalidad de las microhabilidades –prácticas, reflexivas, comprensivas, indivi-
duales y colectivas– junto con la lectura del libro, la visualización de los videos, 
la elaboración de los comentarios, la gestión de los recursos en el espacio digital 
o la transversalización de las lecturas con el uso cotidiano para el desarrollo de 
diferentes habilidades lingüísticas.

Se procuró que el alumnado fuese el gestor principal de su propio aprendi-
zaje y el protagonista del proceso de redacción, elaboración, corrección y reela-
boración de los ejercicios para después presentarlos como materiales autónomos 
al resto del grupo. 

Creemos que esta independencia didáctica fue posible gracias a la morfología 
de las actividades, pensadas para ser atractivas a los participantes por su formato 
y por la combinación con el uso de las tic; a la motivación creada en la interac-
ción con el resto de participantes de diferentes territorios que tienen como nexo 
el estudio del catalán y con la elección de las obras; además de la interacción de-
mandada por el grado de participación de los involucrados en el proyecto. Cabe 
puntualizar una serie de aspectos al respecto:

• En la programación, el diseño de los recursos y la elaboración de los materia-
les, hay que señalar que desde el principio se acordó la realización conjunta 
entre los dos docentes implicados. Aunque la localización y la distancia hora-
ria podrían ser un impedimento, se revirtió esta dificultad con la creación de 
una nueva metodología de trabajo que pasaba sobre la rigidez de las trabas 
espacio-temporales. 
De esta manera, el trabajo previo se convertía en una tentativa de lo que 
después se pondría en práctica según lo programado. La toma de decisiones 
sobre el diseño y la elaboración del material se pactó y discutió con base en 
la idoneidad que ciertas plataformas tenían sobre las otras, de acuerdo con el 
análisis de los objetivos, los perfiles de los participantes y las características 
que ofrecían cada una de las plataformas susceptibles de ser usadas.
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• La ejecución del proyecto y el desarrollo de GuadalaZadar se realizó a través 
del video explicativo y, de manera presencial dentro del aula, se comentaron 
los detalles de la aplicación didáctica que aparecerían en el blog y de los ma-
teriales de apoyo con que podían contar –como es el caso de los tutoriales 
sobre cómo darse de alta en el blog, cómo hacer una entrada en él o cómo 
subir un video al canal de YouTube–.

Además, en línea, se acompañó al alumnado en todo el proceso, incenti-
vando la lectura, el intercambio y su participación, además de retroalimentar 
los videos con comentarios iniciales.

• Se decidió hacer el análisis de los resultados al final del proyecto mediante 
una rúbrica de evaluación a través de la cual se establecería la evaluación no 
solo cuantitativa sino cualitativa de cada alumno y, por otro lado, se esta-
bleció la observación directa y el análisis de los discursos de los videos para 
comprobar los resultados de satisfacción del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y establecer mejoras para la continuidad del proyecto.

Calendarización y planificación por fases

En este apartado nos proponemos reflejar el calendario por tareas de elaboración 
tanto del proceso de gestión y programación del proyecto como del proceso de 
ejecución, realización y evaluación del mismo; evidenciamos, además, si dichas 
tareas presentadas fueron realizadas por parte del equipo docente, por el alum-
nado o por ambos. La duración total de la ejecución del proyecto fue de un mes, 
aunque el trabajo de planificación previa se demoró durante los tres meses previos 
a la aplicación. 

Asimismo, hay que destacar que esta calendarización no podemos enten-
derla de manera separada de las fases o etapas establecidas del proyecto para 
la consecución gradual de los objetivos, sino que tienen correspondencia una 
dentro de la otra.
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Tabla 3. Calendarización

Actividad Agente 
encargado

Tiempo 
(2017)

Fase del proyecto 
al cual pertenece

Programación y 
planificación del 

proyecto
Equipo docente Semanas del 9 al 

31 de enero Primera

Elaboración y 
elección de los 

materiales y canales de 
comunicación

Equipo docente
Semanas del 31 

de enero al 28 de 
febrero 

Primera 

Presentación del 
proyecto

Equipo docente con el 
alumnado

Semana del 27 
de febrero al 5 

de marzo
Segunda 

Primer video, previo a 
la lectura, consulta de 

materiales y elección de 
la obra

Alumnado Semana del 6 al 
12 de marzo Tercera 

Comentarios al primer 
video

Equipo docente con el 
alumnado

Semana del 6 al 
12 de marzo Tercera 

Segundo video e inicio 
de la lectura Alumnado Semana del 20 al 

26 de marzo Tercera 

Comentarios al segundo 
video

Equipo docente con el 
alumnado

Semana del 20 al 
26 de marzo Tercera 

Tercer video y final de 
la lectura Alumnado Semana del 3 al 

14 de abril Tercera 

Comentarios al tercer 
video

Equipo docente con el 
alumnado

Semana del 3 al 
14 de abril Tercera 

Evaluación y análisis de 
los resultados Equipo docente Semana del 3 al 

14 de abril Cuarta 

Fuente: elaboración propia.

• Primera fase, la incubadora del proyecto: fue el punto de partida del proyec-
to, surgido de una idea a partir del taller de microhabilidades de compren-
sión lectora en entornos digitales; se realizó en las Jornades Internacionals 
de Formació del Professorat (julio, 2016), organizadas por el Institut Ramon 
Llull. Posterior a esta primera aproximación, la idea de poner en práctica el 
trabajo del taller adquirió nuevas formas y dio paso a la planificación a través 
de múltiples reuniones que tuvieron como punto de encuentro los mismos 
espacios digitales que después fueron utilizados por el alumnado. 
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Correos electrónicos, mensajes en aplicaciones de telefonía móvil y vi-
deollamadas fueron algunos de los elementos que se usaron para el trabajo 
abierto en red de planificación y programación que dieron paso a la revisión 
de la viabilidad de la idea –análisis de la realidad, tipología del estudiantado 
y de los estudios, motivaciones e implicaciones, adaptación curricular del 
proyecto a las programaciones–, distribución de tareas y microtareas por 
parte del equipo docente, el diseño y la elaboración de contenidos –textos, 
tutoriales en carteles, espacios en línea (canal de videos en YouTube, blog en 
la plataforma WordPress, usuario de confección de carteles en Canva)–, la 
coordinación de calendarios o la elección y el trabajo de las obras.

• Segunda fase, los primeros pasos. Una vez pensado cómo se llevaría a cabo el 
intercambio literario y a través de qué medios, y con la apertura de los cana-
les de reproducción, uso y recepción, el segundo paso consistió en el traslado 
de toda la información al grupo de alumnos participantes. Esto se realizó por 
parte de cada docente, de manera presencial.

Con tal de que la información aportada fuese la misma en ambos centros, 
se acordó que a través de un video explicativo, el docente de la otra universi-
dad explicaría a los alumnos en qué consistía el proyecto –una descripción–, 
qué tenían que hacer –los objetivos–, cuáles serían las instrucciones a seguir 
–una caracterización– y cómo se realizaría –los medios, las plataformas y 
los recursos a utilizar–. Así, a partir de este ejercicio, el alumnado podría 
tener un ejemplo de lo que después tendría que hacer, se introduciría en el 
proyecto por medio de una interpelación directa en el mensaje del profesor 
de la otra universidad participante y obtendría la información más relevante 
que podría ampliar y complementar en el blog.

• Tercera fase, el equilibrio sostenido. En esta etapa encontramos el punto de 
ejecución del proyecto a partir de los tres videos de prescripción literaria que 
el alumnado realizó sobre una de las tres obras propuestas. El primer video 
se grababa justo en el momento de la elección de la obra y, en él, el alumno se 
presentaba al resto de compañeros que leían el mismo texto, explicaba por 
qué lo había elegido en lugar de otro y cuáles eran sus expectativas, a partir 
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de la información que disponía de la obra en el blog o de la interpretación del 
título, el género narrativo o el autor. Paralelo al enlace del video en el blog 
y previamente compartido en el canal de YouTube, los alumnos de ambas 
universidades que coincidieran en la elección de la obra deberían comentar 
los videos de los compañeros y reflexionar sobre sus valoraciones.

El segundo video se realizó una vez que el alumnado ya había avanzado 
en la lectura, de manera que ya tenía conocimiento de la trama y podía 
valorar lo que allí se desplegaba. Además, también se tenía que valorar 
lo que había leído en relación con las expectativas previas recogidas en el 
primer video; y se debía hacer una anticipación de la trama, con tal de crear 
expectativas, de acuerdo con el transcurso que adoptaba la historia, sobre 
el final de la obra.

Por último, el tercer video se llevaría a cabo una vez terminada la lec-
tura del texto y en él se tendría que hacer una valoración general del pro-
yecto y de la lectura, poniendo de manifiesto las críticas y las evaluacio-
nes de los elementos vertebrales de la obra. En este caso, los participantes 
también tendrían que retroalimentarlos con sus comentarios, a modo de 
conclusión.

• Cuarta fase, el recuento de la jornada. En esta última etapa del proyecto, ter-
minada la ejecución y realización de contenidos junto al alumnado, se realizó 
una doble evaluación –interna por parte del equipo docentes y externa por 
parte de los participantes sobre la experiencia y los aprendizajes, en el último 
de sus videos y en la interacción directa con el docente en el espacio físico del 
aula– de cara a la mejora y el perfeccionamiento de la programación, el dise-
ño y la ejecución de posibles proyectos futuros, así como el planteamiento de 
compartir la experiencia con otros centros y espacios interesados.

Recursos y materiales

Los recursos y materiales utilizados en el proyecto también fueron de naturale-
za diversa; si bien se había estipulado como principio el hecho de aprovechar al 
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máximo los bienes comunes tanto de los centros educativos como de los propios a 
cada estudiante o, en todo caso, que pudiesen tener acceso a ellos con facilidad, se 
tuvieron que crear herramientas que hasta ese momento no eran utilizadas den-
tro del aula física y se tuvieron que conseguir materiales de los que tampoco se 
disponía. De esta manera, en la tabla 4 compilamos los materiales y recursos que 
se tuvieron que adquirir o, por el contrario, se crearon para el trabajo; asimismo 
aprovechamos dicha figura para presentar la estructura de estos materiales cons-
truidos, como el blog.

Evaluación del proyecto

Finalmente, la evaluación del proyecto, como se ha mencionado previamente, se 
realizó por parte del equipo docente al alumnado a partir de los objetivos previstos 
y el grado de consecución de los mismos.

La nota de la asignatura se evaluó de acuerdo con la rúbrica que recogemos a 
continuación, en la que podemos observar la distribución del total de la nota (diez 
puntos) en diez ítems desglosables. El grado de consecución de estas condiciones 
es el resultado de la puntuación por ítems y, la suma de la misma, resulta en la 
nota final de cada uno de los alumnos.

 Además, se añadió un apartado final en el que el profesor hizo retroali-
mentación global al trabajo logrado por el alumnado a lo largo del proceso de 
aprendizaje. Cabe añadir que los criterios de evaluación se distribuyeron en diez 
elementos: cada uno tenía correspondencia directa con los objetivos de aprendi-
zaje fijados y el trabajo por competencias previsto. 

Si bien podemos observar que hubo condiciones basadas en los aspectos pre-
vios a la elaboración del trabajo individual o técnicos, como la adaptación a los 
requisitos temporales del video, el resto de principios giraron en torno a las habi-
lidades y destrezas lingüísticas y comunicativas a alcanzar.

A continuación, reproducimos la rúbrica con los criterios de evaluación (ver 
tabla 5).
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Además de la evaluación que el equipo docente realizó en respuesta a la eva-
luación cuantitativa que se tenía que realizar por prescripción curricular en las 
universidades correspondientes, se decidió incorporar al alumnado en la evalua-
ción cualitativa, con la propia experiencia y el proceso de aprendizaje llevado a 
cabo en una práctica poco tradicional. De esta manera, creemos que la experiencia 
se enriqueció. El sistema con el que se evaluó fue el análisis del tercer video de 
cada alumno, en el que explicaban y valoraban el proyecto.

Queremos añadir que a la mitad de la ejecución del proyecto realizamos una 
evaluación, donde valoramos la efectividad y la practicidad de las plataformas y los 
canales de comunicación utilizados para el aprendizaje, el nivel de implicación y mo-
tivación de los participantes, las tareas y los objetivos fijados y el papel del docente.

Conclusiones

Al día de hoy, el proyecto de intercambio literario GuadalaZadar ya se concluyó 
pero, con motivo del presente documento y a modo de toma de conciencia del 
proceso que se vivió en la red de la mano de la lengua catalana, podemos marcar 
una serie de conclusiones como fruto tanto de la observación directa como de los 
resultados del programa.

Creemos que emprender este tipo de iniciativas educativas, a través de la uti-
lización de las tic para el trabajo de competencias en lenguas extranjeras en entor-
nos de aprendizaje formal son muy alentadoras. Al encontrarse lejos del territorio 
nativo, estas actividades en red nos permiten crear un espacio, únicamente para 
esa lengua, con el cual poder interactuar en un contexto comunicativo más o me-
nos distendido en paralelo a los contenidos a trabajar en el aula.

En cuanto a la planificación del proyecto, creemos que, respecto a los objeti-
vos fijados previamente, se fueron cumpliendo gradualmente las metas para que 
pudieran ser alcanzados, igual que en el caso del trabajo por competencias básicas 
que nos fijamos al inicio.
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Hay que comentar que, más allá del interés inicial del alumnado por el pro-
yecto al darlo a conocer en el contexto del aula, prosiguió un sentimiento de vér-
tigo a esa motivación por el hecho de enfrentar una serie de tareas que los des-
plazaban lejos de su zona de control habitual y que les requería ponerse ante una 
cámara, grabarse en video, compartirlo con el resto de compañeros y disponerse a 
la recepción de retroalimentaciones.

En este sentido, el espacio de clase los implicaba personal y físicamente y 
acompañar todo el proceso de producción de contenidos –que combinaban texto e 
imagen–, de uso –de plataformas y canales que habitualmente son usados para el 
consumo personal y en el contexto del ocio y el tiempo libre– y de recepción –tan-
to de otros contenidos que se entrelazaban hipertextualmente como de mensajes 
directos que interpelaban sus emisiones–. 

A pesar de las reservas, podemos decir que finalmente se cumplieron las en-
tregas y conseguimos realizar los tres videos, aunque hacia la última etapa del 
proceso fue difícil que el alumnado terminara con las entregas en el calendario 
estipulado para ello. En el tema de los comentarios, al principio fue complicado 
romper el hielo y empezar la interacción, pero después de la participación del 
profesorado, apelando a cada uno de los videos que se habían realizado, se moti-
varon a escribir.

A continuación, retomamos las reflexiones compartidas por los participantes 
en sus videos y en el contacto directo con ellos como indicativos de valor del traba-
jo llevado a cabo y las distribuímos en categorías de análisis:

1) Sobre las herramientas digitales utilizadas: se consideró de manera muy 
positiva la utilización de entornos digitales de consumo cotidiano como es-
pectadores, ahora trasladados para el aprendizaje. No obstante, se tuvo que 
facilitar ayuda extra a los alumnos que desconocían la utilización de ciertas 
aplicaciones en línea.

2) Sobre las tareas del proyecto: uno de los puntos más destacados fue el aba-
nico de materiales que se pusieron a disposición y la variedad de lecturas, 
las temáticas, los géneros y los autores. La flexibilidad que se brindó dentro 



131

Capítulo 4 ǀ Guadalazadar Booktuber 

de un lapso determinado para la entrega de tareas permitió que cada uno de 
los participantes pudiese gestionar el propio proceso y calendarizar con ma-
yor libertad las entregas. Sin embargo, creemos que dicha flexibilidad pudo 
ralentizar un proceso que no terminó en la fecha prevista por interrupcio-
nes del calendario que no se podían prever.

3) Sobre el papel del alumno: se valoró satisfactoriamente el cambio de rol del 
alumno –de receptor pasivo a productor y consumidor activo– y la desje-
rarquización de los papeles en el aula –se crearon modelos de enseñanza 
más horizontales donde las fronteras entre enseñante y enseñado dejaron 
de ser tan marcadas–, así el modelo pedagógico clásico fue transformado. 
Se remarcó también la importancia de la interacción con otros estudiantes 
de catalán (grupo de iguales) en la compartición y la creación de contenidos 
abiertos que permitían gran posibilidad de movimientos, a partir de unas 
premisas básicas a través de los ejercicios.

4) Sobre el papel del docente: fue aceptable el hecho de que los docentes se 
convirtieran en generadores del aprendizaje y en dinamizadores de las pau-
tas a seguir para la consecución del proyecto.

5) Otros aspectos a considerar: al margen de los campos destacados anterior-
mente, cabe señalar la posibilidad de transversalizar los materiales y las 
lecturas realizadas al contexto cotidiano más cercano como elemento favo-
rable. Además, se tuvo en cuenta cómo la multimodalidad de los recursos 
aportados promovía el trabajo de las competencias lingüísticas de manera 
interrelacionada con los contenidos.

En la distancia que nos separa de los últimos días de cierre del proyecto, cree-
mos que la experiencia de trabajo a través de GuadalaZadar fue muy gratificante, 
no solamente por los avances y afianzamientos en las competencias lingüísticas 
que demostraron los participantes, sino por haber implicado al equipo docente a 
trasladarse no solo del espacio físico del aula a la virtualidad, sino en el desarrollo 
de nuevas habilidades en competencia digital. 
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Consideramos que proyectos como el que acabamos de presentar promueven la 
interacción activa de los agentes educadores implicados y permiten esbozar futuras 
líneas de investigación aplicadas a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas ex-
tranjeras en nuevos entornos.
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las compEtEncias dEl profEsor univErsitario En los 
Entornos tEcnológicos dE información y comunicación

José Manuel Gómez Goitia

 

Idea impulsadora de la investigación

En el nuevo escenario social del conocimiento, que adapta como elemento básico 
las tecnologías de la información, uno de los requisitos básicos para participar 
en las innovadoras formas de educar es incorporando nuevos modelos de entor-
nos de aprendizaje virtuales, que fomenten el trabajo activo y colaborativo. 

Desde esta perspectiva, para apoyar los procesos educativos han surgido nue-
vas herramientas de convergencia que alcanzan distintos escenarios y lenguajes 
expresivos como propuestas innovadoras en las instituciones de educación uni-
versitaria, donde cada día se hace necesario que los docentes desarrollen habi-
lidades y competencias en el uso educativo de la computadora y la red de redes: 
internet, diseño de contenidos multimedia, planificación didáctica adaptada a es-
tos nuevos entornos tecnológicos y evaluación de los aprendizajes mediados con 
la computadora. 

En este sentido, una de las dificultades de la virtualidad en la educación, a ni-
vel universitario, es requerir docentes capacitados con nuevas destrezas laborales 
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y una exigente preparación específica para enfrentar el tratamiento del proceso 
instruccional y dar respuestas a los nuevos desafíos del mundo globalizado en el 
campo social, tecnológico y educativo. Esta modalidad de estudios le exige al do-
cente nuevas competencias necesarias para utilizar las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como herramientas para aprovechar el amplio abanico de 
posibilidades, sin perder de vista los objetivos educativos y los entornos virtuales 
como espacios básicos de interacción. 

Desde esta perspectiva, el perfil del docente de la universidad, basado en la 
presencia de las tecnologías de la información y la comunicación (tic), ha produci-
do cambios en el aprendizaje dinámico. Al estudiante universitario se le exige una 
manera de aprender desde la autonomía, independencia, conectividad y la cola-
boración, condiciones propias de un adulto, la cual se ve favorecida en la medida 
que desarrolla sus habilidades y destrezas de pensamiento crítico para discernir 
y valorar el volumen de información al que tienen acceso por medio de la conec-
tividad a la red. 

Esta conectividad permite el progreso de las tecnologías en la educación uni-
versitaria e implementar las tic en el salón de clase para promover el aprendiza-
je dinámico. Sin embargo, para que el aprendizaje dinámico mediante entornos 
tecnológicos sea exitoso, son fundamentales las competencias que manejen los 
docentes universitarios, que cuenten con recursos tecnológicos, oportunidad de 
interacción entre los usuarios y miembros de la comunidad universitaria, redes o 
grupos colaborativos con objetivos similares. 

La competencia profesional del docente, entendida más como una competen-
cia intelectual, trasciende el sentido puramente técnico del recurso didáctico. Las 
competencias docentes se caracterizan por ser complejas: combinan habilidades, 
principios y conciencia del sentido y de las consecuencias de las prácticas peda-
gógicas, así como una reflexión y análisis sobre los contextos que las condicionan 
y que van más allá del aula. La competencia profesional “[...] se refiere no solo al 
capital de conocimientos disponibles, sino a los recursos intelectuales de que dis-
pone, con objeto de hacer posible la ampliación y desarrollo de ese conocimiento 
profesional, su flexibilidad y profundidad” (Contreras, 1999, p. 58).
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Al mismo tiempo, las herramientas tecnológicas facilitan un progresivo com-
ponente informal que se integra con los sistemas formales. Así van surgiendo 
nuevos espacios que posibilitan la comunicación de diversas maneras, como los 
entornos institucionales, campus y entornos virtuales, espacios informales, redes 
sociales, entornos personales, entre otros. Tanto los profesores como los estudian-
tes de una comunidad universitaria deben dominar y apropiarse de estos espacios 
para que se genere el aprendizaje dinámico con la construcción personal del cono-
cimiento, la realidad del conocimiento partiendo de las experiencias personales.

La unesco (2009) plantea que la educación superior debe ampliar la forma-
ción de docentes, como en el empleo, con planes y programas de estudios que 
den a los docentes la capacidad de dotar a sus alumnos de los conocimientos y 
las competencias que necesitan en el siglo XXI. Este objetivo plantea nuevos en-
foques, como el uso del aprendizaje abierto, a distancia y de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

Esta tecnología constituye hoy en día un aliado para la educación, a través de 
herramientas innovadoras que permitan al profesor la adquisición de destrezas, 
competencias y habilidades que coadyuven a desenvolverse en el contexto en el 
cual está inmerso. Las herramientas tecnológicas están vinculadas con la imple-
mentación de nuevas estrategias interactivas, las cuales puedan desempeñar un 
papel relevante en el campo educacional como estadio de desarrollo social del co-
nocimiento. 

La competencia digital implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la 
sociedad de la información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación. Apo-
yándose en habilidades tic básicas: uso de ordenadores para recuperar, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 
participar en redes de colaboración a través de internet (Comisión Europea, 2012).

La formación que ofrecen los establecimientos de enseñanza superior de-
bería atender las necesidades sociales. Esto comprende la divulgación de la in-
vestigación para elaborar y aplicar nuevas tecnologías y garantizar la educación 
universitaria. Con esta sociedad de la información y comunicación, los docentes 
deben desarrollar habilidades integrales para las tecnologías de información y 
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comunicación, como medio instrumental y didáctico, desarrollar destrezas cog-
nitivas y el esfuerzo crítico para aprender, desaprender y reaprender, desde las 
tendencias actuales, la relación emergente en esta sociedad del conocimiento.

Nos encontramos en una sociedad donde el aprender a aprender es de máxi-
ma importancia, en Venezuela, el Plan Nacional “Simón Bolívar” deja por sentado 
que el Gobierno revolucionario asume la responsabilidad de la educación en todos 
los niveles, con lo que “realmente se garantiza el acceso libre y gratuito a las insti-
tuciones educativas públicas del país. Permite profundizar la universalización de 
la educación bolivariana, donde fortalece e incentiva la investigación en el proceso 
educativo, incorpora las tecnologías de información y comunicación al proceso edu-
cativo” (Proyecto Nacional Simón Bolívar, 2007, p. 12).

Estamos hablando de un elemento básico de tecnología de información para 
el desarrollo y la potenciación del conocimiento con pertinencia, inclusión y parti-
cipación en el sistema educativo; en particular el sistema educativo universitario, 
caracterizado por la capacidad de sus miembros para obtener, compartir y pro-
cesar cualquier información por medio telemático, desde cualquier lugar y en la 
forma que se prefiera. 

La educación universitaria en Venezuela debe responder a los requerimientos 
actuales de la sociedad del conocimiento y sustentarse en los avances científicos, 
tecnológicos y comunicacionales. Su desarrollo ha de favorecer la inclusión en el 
Sistema de Educación Universitaria; además, debe garantizar su calidad en tér-
minos de su eficacia, eficiencia y pertinencia; en su carácter más definido con la 
aprobación de la nueva Ley Orgánica de Educación, la cual establece en su artículo 
33 que “la educación universitaria tiene como principios rectores fundamentales 
los establecidos en la Constitución de la República, el carácter público, calidad y 
la innovación, el ejercicio del pensamiento crítico y reflexivo, la inclusión, la perti-
nencia, la formación integral” (Ley Orgánica de Educación, 2009).

Existe una propuesta de Proyecto Nacional de Educación Universitaria a Dis-
tancia, realizada por el Consejo Nacional de Universidades y la Oficina de Planifi-
cación del Sector Universitario (opsu, 2009), donde ofrece lineamientos y pautas 
que permiten garantizar un desarrollo ordenado de la modalidad a distancia, en el 
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ámbito de la educación superior venezolana, a fin de alcanzar los niveles académi-
cos de calidad requeridos en la sociedad del aprendizaje en la que la adquisición 
del conocimiento no está relegada a instituciones presenciales, para favorecer la 
inclusión en igualdad de oportunidades para la formación y actualización a nivel 
superior ampliando la cobertura espacial y temporal, y atendiendo las necesidades 
educativas especiales de los estudiantes.

Tener en cuenta la transformación, el cambio y el reto que esta sociedad de la 
información origina, nos lleva a buscar respuestas con el desarrollo de internet co-
nocido como web 2.0, que se viene progresivamente potenciando en la comunidad 
universitaria, una nueva manera de interactuar y compartir en la red: presentando 
nuevas herramientas que promueven la dimensión social de la red, que estimula la 
arquitectura de la participación y orienta a la interacción.

Como lo afirman Peña et al. (2010), “el desarrollo exponencial y el amplio 
espacio que vienen tomando las redes sociales, apoyadas en las tic, especial-
mente por el atractivo que tienen para los usuarios de internet, quienes pueden 
expresar sus ideas libremente, una serie de actividades en línea que procuran la 
socialización, la colaboración y el encuentro” (p. 176). Esto se debe precisamente 
a la web 2.0, y su característica en lo social, porque se ha favorecido la confor-
mación de comunidades virtuales y redes de colaboración entre pares (Cobo y 
Pardo, 2007, p. 84).

Las tendencias en educación universitaria adoptan el trabajo en grupo, en la 
cual “los alumnos son los protagonistas del trabajo en el aula. La interacción que 
se produce en el aula no solo es la de profesor-grupo. Es fundamental también te-
ner en cuenta la interacción entre el alumno y el profesor y la de los alumnos entre 
sí. En múltiples ocasiones los estudiantes aprenden más de sus compañeros (del 
compañero experto) que del propio profesor, basado en un aprendizaje dinámico” 
(Meso Ayerdi et al., 2010).

Estos avances en el acceso a recursos y materiales para el aprendizaje se pre-
sentan con nuevas maneras y situaciones comunicativas en lo personal y virtual. 
En estos espacios de relación social se busca un nuevo aprendizaje interactivo, 
conectivo; entre docente y alumno. Estas nuevas aplicaciones con la tecnología 
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transforman a los usuarios en gestores de unos contenidos donde juegan un papel 
crucial en el ámbito educativo universitario. 

Son una de las estructuras sociales más potentes e innovadoras para el tra-
bajo en red (Santamaría, 2005) y han propiciado la creación de comunidades de 
aprendizaje y redes de conocimiento.

La impactante entrada de nuevas plataformas de comunicación social, cono-
cidas como entornos tecnológicos, ha hecho que la Universidad Nacional Experi-
mental “Francisco de Miranda” de la Ciudad de Coro, estado Falcón, observe una 
tendencia hacia el uso de la modalidad de aprendizaje dialógico interactivo (adi), 
la cual, fundamentada en un modelo curricular integral comprehensivo, se basa 
en un enfoque de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno y en los grupos 
colaborativos.

Toda esta situación nos hace pensar cómo se puede interpretar la concepción 
filosófica que está sucediendo en las competencias del docente universitario, con 
su uso y aplicación de entornos tecnológicos, en la Universidad Nacional Experi-
mental “Francisco de Miranda” (unefm).

Al partir de una interpretación donde se categoricen las competencias del 
docente universitario en relación con los entornos tecnológicos en la unefm, y en 
la que se realice una recogida de datos del uso de su comunidad académica uni-
versitaria, se codifican esos datos y se reflexiona analíticamente. Para elaborar los 
lineamientos teóricos acerca de las competencias del docente universitario, es fun-
damental que se descubran, construyan y relacionen las categorías encontradas 
que constituyen un elemento conceptual para derivar los fundamentos teóricos 
relacionados con los entornos tecnológicos.

Propósito general

Generar un perfil por competencias del docente universitario en los entornos tec-
nológicos.
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 Propósitos específicos

• Categorizar las proposiciones teóricas que emergen como categorías de los 
significados que le atribuyen los actores participantes a las competencias del 
docente universitario para desarrollar tecnología en la instrucción.

• Relacionar a través del microanálisis de categorías y propiedades, desde la 
definición de los actores participantes, las competencias docentes en los en-
tornos tecnológicos para el aprendizaje.

• Integrar y refinar la teoría en desarrollo sobre las competencias del docente 
en los entornos tecnológicos para el proceso de enseñanza y aprendizaje en 
la unefm.  

Paradigma de investigación

En esta investigación se adoptan los parámetros de la investigación cualitativa en 
donde se describe un paradigma interpretativo, se estudiaron las competencias 
del docente universitario y se analizó la relación entre los actores sociales involu-
crado con su realidad pedagógica y su relación con los entornos tecnológicos en 
la unefm.

Este paradigma en la relación sujeto-objeto es de interacción hasta el punto 
que se influyen, siendo el investigador, sujeto de investigación e informante clave, 
“sujeto interactivo” comunicativo que “comparte significados” (Strauss y Corbin, 
2002), constituye una reflexión desde la praxis. La realidad está constituida no 
solo por hechos observables y externos, sino también por significados simbólicos 
e interpretaciones elaboradas por el sujeto a través de la interacción con los entor-
nos tecnológicos.

La investigación es de tipo descriptiva contextual, porque parte del hecho que 
existe una realidad que resulta no conocida y al mismo tiempo interesante para ser 
interpretada y proveer un buen registro del individuo como un sujeto interactivo, co-
municativo, que comparte significados. La concepción del alumno del conocimiento 
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está influida por la realidad que le rodea. El alumno debe conocer dentro de un 
medio real y un contexto social que hay que comprender e interpretar, basado en 
la conectividad de las redes sociales.

Método de investigación

En relación con el método de investigación, se empleó la teoría fundamentada 
(Strauss y Corbin, 2002), donde nos permitió integrar y refinar la aproximación 
teórica de la práctica que conforma las competencias del docente universitario 
en los entornos tecnológicos con los constructos teóricos que los fundamenten a 
partir de los significados de los actores implicados en la unefm. Para ello, se partió 
de la recolección de datos, su análisis y la generación de la teoría.

El objetivo de la teoría fundamentada es descubrir un principio que logre ex-
plicar mediante la inducción un suceso a partir de incidentes derivados del campo 
de estudio; en nuestro caso fueron los docentes de la unefm.

Strauss y Corbin (2002) plantean los procedimientos en la teoría fundamen-
tada en los siguientes pasos: 1) recogida de datos, 2) codificación y 3) reflexión 
analítica en notas. Es importante que se descubran, construyan y relacionen las 
categorías encontradas; estas constituyen el elemento conceptual de la teoría y 
muestran las relaciones entre ellas y los datos.

Técnica para la recolección de la información

Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la entrevista en profundidad no 
estructurada, siguiendo a Santiago (1991), con el propósito de develar e interpretar, 
a través de diálogos orientados al foco de interés del estudio, persiguiendo en todo 
momento el conocer y entender las experiencias y por interrogantes abiertas, analí-
ticos procesos vividos por los actores implicados en los entornos tecnológicos.
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Los datos recolectados en la revisión documental y de las entrevistas en pro-
fundidad fueron convertidos en transcripciones digitalizadas y posteriormente 
transformados en documentos de texto que fueron incluidos como documentos 
primarios en el paquete de software para análisis de datos cualitativos denomi-
nado Atlas.ti, el cual es un programa para codificar datos y construir teoría fun-
damentada. Este programa facilitó las tareas de codificación y categorización me-
diante la cual se desarrolló la etapa de reducción de los datos. 

El programa Atlas.ti permitió crear una unidad hermenéutica para el proce-
samiento de los datos, en donde desde el inicio fueron emergiendo etiquetas con-
ceptuales producto de la reducción de datos generada del análisis textual de los 
documentos primarios. Este análisis o microanálisis, como lo denominan Strauss 
y Corbin (2002), incluye la codificación abierta y la codificación axial, exige exami-
nar e interpretar los datos de manera cuidadosa y minuciosa, realizando para ello 
una fragmentación de los datos en citas y trabajando con ellas. 

El análisis inició con la comparación de los datos, a partir de la interpreta-
ción del investigador acerca del mundo de los participantes. En las respuestas se 
identificó la idea principal y se generó un código. Además, se realizó un análisis 
de afinidad semántica, que consistió en verificar en un diccionario y glosario los 
significados usuales de las palabras que aparecían en esas ideas principales, se 
contrastaron sus significados y se generaron los códigos. 

En el caso de los atributos no deseables, se ubicó el código en un primer mo-
mento, para después encontrar el sinónimo con la ayuda de un diccionario, de tal 
manera que pudiera hablarse de presencia de atributos y no de su ausencia. 

Esta etapa de la codificación abierta consistió en dividir y codificar los datos 
en conceptos y categorías. Durante esta etapa de análisis, el investigador codifica 
los distintos incidentes en categorías. Esta fragmentación, que generó un total de 
noventa y cinco (95) citas, se muestra en un informe que arrojó el programa.

Las citas fueron comparadas y agrupadas por similitud de propiedades y di-
mensiones, dándoles la misma etiqueta conceptual o código como se denomina en 
el programa Atlas.ti, resultando la lista de códigos que se refleja en la tabla. 
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Tabla. Codificación de los datos cualitativos
Códigos Núm. de citas relacionadas en el código

Característica docente 18

Entornos tecnológicos 17

Entornos virtuales 11

Estrategias virtuales 23

Competencias virtuales 7

Prácticas pedagógicas 19

Total de citas 95
Fuente: elaboración propia.

A cada uno de estos códigos corresponde una definición que resultó de exami-
nar el contenido de los tópicos que aparecen en los fragmentos o citas.

 En lo que respecta al procedimiento de análisis, este tuvo por finalidad obte-
ner evidencias en torno a las categorías y significados asociados de manera teórica 
y evidencias construidas a partir de las categorías y temas obtenidos de los distin-
tos actores, así como también de los datos derivados del proceso analítico de los 
documentos (Glaser y Strauss, 2002).

Resultados y hallazgos

La metodología empleada en esta investigación permitió que cada propósito es-
pecífico que se estableció estuviera dado por las codificaciones de la teoría fun-
damentada (codificaciones abierta, axial y selectiva), y a su vez construir la teoría 
que generó la competencia del docente universitario en entornos tecnológicos. En 
cuanto a los elementos que constituirían la teoría de las competencias educativas 
de los docentes universitarios en los entornos tecnológicos, se concluye que esta 
tesis destaca la palabra tecnopedagógica.

En cuanto al término “tecnopedagógica” en la consulta bibliográfica y por la web, 
sobre la existencia de este término, se evidencia como elemento dentro de algunas 
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herramientas, pero no como teoría emergente, sino solo como una metodológica 
para la producción ágil de objetos de aprendizaje.

Con la intención de describir las conclusiones, se abordaron atendiendo a los 
propósitos específicos. Primeramente, el relacionado con categorizar las proposi-
ciones teóricas que emergen como categorías de los significados que le atribuyen 
los actores participantes a las competencias del docente universitario para desa-
rrollar tecnología en la instrucción que permitieron su comprensión y explicación 
sobre la realidad del profesorado universitario, donde ha experimentado nume-
rosos métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje, elaborando experiencias y 
prácticas formativas, creadoras de conocimientos y emociones nuevas en estos 
ambientes virtuales.

Podemos mencionar que uno de los elementos primordiales generado como 
categoría es el referido a la pedagogía que se basa en la referencia a la capacidad 
para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios virtuales a través 
de diversos medios, de manera sincrónica y asincrónica; es la conexión entre estu-
diantes, docentes, investigadores y miembros de la comunidad universitaria, donde 
permiten conectarse con datos, recursos, redes y experiencias de aprendizaje.

La pedagogía es una realidad necesaria en los docentes universitarios en los 
entornos tecnológicos; se considera la articulación, la organización de la expresión 
y del discurso como la estrategia del contexto educativo. En general, la categoría 
consiste en un conjunto de conocimientos, herramientas y capacidades subyacen-
tes al uso de la información que le permiten a un docente transferir el proceso de 
enseñanza en los entornos virtuales. El enfoque pedagógico que se utiliza es con-
secuente y está muy alineado con todos los componentes del proceso instruccional 
propuesto en sus premisas, y entre ellos las decisiones acerca de la enseñanza en 
contextos virtuales.

Otro elemento que emergió de las categorías de los significados que le atribu-
yen los actores participantes es la didáctica virtual; es la manera y forma que los 
docentes diseñan, proponen y conducen situaciones en ambientes virtuales que 
plantean a los estudiantes para la toma de decisiones razonadas y críticas, sobre la 
solución de problemas académicos e inclusive personales.
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Esto de contener en ámbitos para su correcta elaboración, que corresponda 
al área de conocimiento de la materia o asignatura, la organización de contenidos 
educativos e informativos, así como en las tecnologías para el aprendizaje y en los 
elementos de comunicación de apoyo al aprendizaje del estudiante.

Esta categoría permite facilitar la intencionalidad y de manera progresiva que 
el alumno se dirija al logro de las habilidades de autodirección, como recuerdo 
de información, establecimiento de objetivos, pensamiento crítico, autogestión y 
autoevaluación, promoviéndose así una actitud esencial de los alumnos que parti-
cipan en los entornos tecnológicos.

Otra categoría presente es la relacionada a herramientas tecnológicas donde 
se establecen los contextos virtuales que se basan en los entornos tecnológicos, las 
cuales deben estar orientadas al aprendizaje, deben ser significativas y desarrollar 
las habilidades deseadas dentro del diseño de contenidos. 

La plataforma utilizada en adi unefm plantea herramientas que permiten la 
evaluación en línea, donde se desarrolla la habilidad de alto nivel como pensa-
miento crítico y solución de problemas; incluye identificar, describir y relatar. 
Cuando se evalúan por los entornos tecnológicos, se realiza mediante videos que 
muestran presentaciones, debates mediante el foro y construcción de conceptos 
por medio de wiki, listas de significado por los glosarios; así como pósteres y otras 
presentaciones mediante el envío de tareas y adjuntos de ensayos.

Las competencias comprenden la divulgación de la investigación para ela-
borar y aplicar nuevas tecnologías, con el fin de garantizar la educación univer-
sitaria. En esta sociedad de la información y comunicación, los docentes deben 
desarrollar habilidades que integren las tecnologías, como medio instrumental y 
didáctico, desarrollar destrezas cognitivas y el esfuerzo crítico para aprender y 
reaprender, desde las tendencias actuales, la relación emergente en esta sociedad 
del conocimiento.

En referencia al segundo propósito donde se relaciona a través del microa-
nálisis de categorías y propiedades desde la definición de los actores participantes 
las competencias docentes en los entornos tecnológicos para el aprendizaje que 
están presentes en la teoría tecnopedagógica, se considera el diseño de contenido, 
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referido a la planificación sistemática y estructurada en la producción de material 
didáctico adecuada a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y está en 
coherencia con un modelo educativo virtual.

Los diseños de contenidos deben basarse en los criterios de selección, los cua-
les se presentan a continuación:

• Deben ser adecuados: conviene determinar su propiedad del espacio educa-
tivo y el área donde se utilizará el contenido diseñado.

• Cumplir con el diálogo interactivo. Los elementos del currículo deben ser 
adaptados a las tecnologías de conectividad dialógica con intención de que 
la información a presentar sea de forma comprensible y usable por todo el 
alumnado a que va dirigido; esto es fundamento de la modalidad adi y tec-
nológico: que no sea necesario disponer de unas condiciones tecnológicas 
extraordinarias de software, equipos, dispositivos y periféricos. El conteni-
do diseñado debe permitir al alumno tomar decisiones y apreciar las conse-
cuencias de las mismas.

• Tener una necesidad. El diseño de un contenido debe surgir de una necesi-
dad. La falta de motivación de algunos alumnos hacia determinados conte-
nidos o la necesidad de hacer algo distinto o más eficaz con ellos son justifi-
caciones legítimas para buscar un contenido desarrollado virtualmente para 
asegurar una mayor transferencia.

Otro elemento generado en la teoría está referido a la evaluación en línea, 
esta concerniente a los procedimientos, herramientas y formas de evaluar los 
conocimientos mediante procesos descriptivos o conceptuales (exámenes, prue-
bas de destreza, problemas teóricos) en medios virtuales. Esto consiste en di-
señar los objetivos, contenidos, competencias y criterios de evaluación que se 
pretenden desarrollar en el contenido instruccional. La fuente inicial debe ser el 
diseño instruccional del programa de la unefm. De igual modo, la concreción de 
un sistema de evaluación en línea debe ser coherente con los objetivos y conteni-
dos desarrollados como competencia de diseño de contenidos en relación con la 
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asignatura, debe estar adecuada para constatar el logro de los propósitos y el nivel 
de asimilación de los contenidos de los estudiantes. 

El proceso de evaluación a distancia es efectivo y fiable cuando presenta as-
pectos cuantitativos y cualitativos, una evaluación sumativa y formativa, a través 
de distintos recursos que no solo busque informar al alumno sobre el progreso, 
sino que también beneficie el aprendizaje.

Conclusiones y reflexiones finales

La discusión de las categorías presentadas como generación teórica nos lleva a 
concluir que el desarrollo de las competencias universitarias de los docentes en 
entornos tecnológicos es una temática que cobra especial relevancia en los últimos 
tiempos como consecuencia de su rápido auge y probada utilidad de los entornos 
de ambiente virtual.

El último propósito desarrollado donde se integra y refina la teoría en de-
sarrollo sobre las competencias del docente en los entornos tecnológicos para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en la unefm, donde nace el modelo tecnope-
dagógico conlleva la conectividad y a la interactividad, lo cual requiere del manejo 
de los entornos tecnológicos para posibilitar la confluencia de la didáctica virtual. 
Así, la interactividad tiene sentido cuando los sujetos del acto educativo se benefi-
cian de ella a través de los flujos de información y conocimiento que se transmiten 
vía plataformas tecnológicas.

El uso de Atlas.ti en general emplea la teoría fundamentada sobre tecnope-
dagógica aplicando los planteamientos metodológicos de Glaser y Strauss. Este 
software permitió expresar el sentido circular del análisis cualitativo, por cuanto 
otorga la posibilidad de incorporar secuencialmente los datos, sin la necesidad 
de recoger todo el material en un mismo tiempo. Por esta razón, permitió llevar a 
cabo el muestreo teórico necesario para realizar el análisis constructor de teoría. 
Asimismo, Atlas.ti permitió identificar aquellos códigos que requieren ser satura-
dos, esto es posible a través de la función code-primary-documents-table (códigos 
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documentos primarios-tablas), que muestra la cantidad de citas que cada código 
tiene. Por tanto, esta función del software facilita la aplicación de la saturación de 
contenido de cada código y categoría, como se propone en la teoría fundamentada. 
Al igual que la generalidad de los programas informáticos, Atlas.ti ayuda a la re-
cuperación de texto; sin embargo, está dirigido a un trabajo conceptual, en donde 
cada paso de la codificación teórica (codificación abierta, axial y saturación) tiene 
un espacio en el programa. 

En tanto, la codificación axial tiene su espacio con la función de creación de 
redes de relaciones conceptuales. Son esquemas explicativos, pero no jerárquicos, 
de las categorías y sus subcategorías en función de las relaciones entre familias de 
códigos que permitió elaborar una categoría central que integra los códigos y ca-
tegorías construidos en las fases de codificación abierta y axial, la cual fue tecno-
pedagógica.

El resultado de lo presentado por Atlas.ti nos visualiza validar el modelo tec-
nopedagógico de acuerdo con la evidencia obtenida a través de las diferentes pers-
pectivas de los actores, toda vez que los diferentes docentes sustentan, justifican y 
explican el requerimiento de conectarse por medio de los entornos tecnológicos, 
donde existan las herramientas de comunicación e interacción con los miembros 
de la comunidad universitaria en conexión en tiempo real. 

Presentar la didáctica de gestión educativa centrada en el aprendizaje de los 
alumnos, implica fomentar el estudio independiente y el estudio en colaboración; 
la interacción académica entre profesor-alumno, alumno-profesor; el desarrollo de 
habilidades cognoscitivas en los estudiantes y el fomento de su capacidad de análi-
sis, de síntesis y de formulación de juicios valorativos. En consecuencia, se requie-
re esta competencia del docente universitario donde debe incidir en aprendizajes, 
diseñar estrategias de aprendizaje individual y en equipo que fomente el análisis 
crítico y la reflexión como bases fundamentales del trabajo en colaboración. 

En este sentido, los docentes universitarios deben diseñar estrategias para 
recrear los conocimientos por medio de los materiales de instrucción y el fomen-
to del aprendizaje colaborativo mediante la asignación de proyectos que generen 
discusiones en equipos.
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innovación En las institucionEs, los sujEtos y 
los procEsos dE aprEndizajE

Adriana Yelila Ávila Moreno

La innovación es una estrategia que se discute de manera constante en función 
del impacto que esta tiene como pilar fundamental para el desarrollo de una eco-
nomía. Desde las comunidades hasta las naciones, se observa la búsqueda de fór-
mulas innovadoras para elevar los niveles de bienestar de su población; pero debe 
ser claro que los esfuerzos aislados no son la mejor propuesta para responder a los 
problemas que cada día son más complejos.

La innovación ocurre en un ecosistema donde las instituciones de educación, 
los centros de investigación, las empresas, las organizaciones, los sistemas políti-
cos y la sociedad promueven la conectividad, creatividad, espíritu empresarial, co-
laboración y adopción de las últimas tecnologías para generar ideas nuevas, ofre-
cer productos, servicios y modelos de negocios que se transforman en crecimiento 
económico, en competitividad y en bienestar para la sociedad. En este contexto, 
las personas —como individuos— nos vemos exigidos a desarrollar nuevas compe-
tencias y modelos de conocimiento que permitan la adaptación a nuevas realida-
des en el ámbito laboral, social e institucional.
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Las instituciones educativas son clave en el desarrollo de la innovación, al ser 
punto de partida para generar nuevo conocimiento; además de ser los formadores 
de este nuevo capital humano que enfrentará los cambios, problemas y desafíos 
profundos de la sociedad.

Las experiencias recopiladas en esta sección, tanto de instituciones públicas 
como privadas, son un ejemplo de la respuesta para enfrentar los cambios requeri-
dos para el docente, para el alumno y para la institución ante un mundo dinámico 
y altamente competitivo; a través de experiencias y desarrollo de nuevos modelos y 
de análisis de las acciones emprendidas para transformar tanto a los procesos de 
formación como a las mismas instituciones.

Esta sección nos da una muestra de distintos componentes del ecosistema de 
innovación educativa. Se encuentran capítulos que se enfocan en la innovación 
en la institución, otros orientados hacia la innovación en el proceso educativo y 
aquellos que toman al docente como centro de discusión.

La innovación en las instituciones

No podemos entender las demandas de la innovación educativa para las insti-
tuciones si no comprendemos los cambios en los estudiantes, en los docente y 
en la sociedad. En este sentido, el capítulo sobre el marketing educativo en la 
era digital: “Entendiendo nuevos mercados para las instituciones de educación 
superior”, hace un análisis de quién es hoy el alumno en función de los cambios 
de hábitos a partir de sus perfiles generacionales y su relación con la educación 
en línea. Nos deja claro las diferencias y los activadores de decisiones de estas 
generaciones que en la actualidad conforman la matrícula de la mayoría de las 
instituciones. Este trabajo no solo representa una visión a un proceso comercial, 
muestra una visión de la relación y la construcción de experiencias que forman 
parte de una oferta educativa.

Innovar es un proceso de aprendizaje y, en este contexto, las experiencias 
de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sobre los problemas de cobertura, 
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equidad e inclusión de la educación superior nos dan evidencia de cómo la edu-
cación virtual y el uso de las tecnologías de información y comunicación fueron 
integradas en diferentes propuestas que han dado respuesta a los desafíos plan-
teados por la universidad, no solo atendiendo a su región sino al país, mientras 
que es un marco de referencia para aquellas instituciones que buscan estrategias 
para atender estos desafíos.

Son muchos los problemas que requieren innovación en la educación virtual, 
uno de los más preocupantes es el alto índice de deserción. La Universidad Virtual 
del Estado de Guanajuato reconoce y expone los componentes del problema y da 
evidencia sobre cómo, a través de un proceso de comunicación integral, se puede 
dar respuesta a aquellos factores que contribuyen a la deserción; la visión integral 
de la estrategia y su articulación mediante el uso de las tecnologías de información 
fueron clave en la propuesta creativa e innovadora que se presenta.

La innovación en la formación del docente

La capacitación del docente, a la luz del marco de los desafíos planteados previa-
mente, ha llevado a las instituciones y a los investigadores a innovar en los pro-
cesos de formación y desarrollo. El Sistema Nacional del Desarrollo Profesional 
(Sinadep) estructura una propuesta innovadora de formación y de desarrollo de 
la carrera docente, a través de tres ejes estratégicos que se detallan a lo largo del 
capítulo; las estrategias y su articulación crean valor para el docente ante su rol 
y desafío actual.

Las redes sociales han transformado nuestra vida y, en cierta medida, a la 
sociedad. La Escuela Normal Superior del Estado de Puebla tomó en sus manos el 
reto de integrar y estudiar los procesos de aprendizaje en los futuros docentes en 
su formación inicial; en este sentido, esta experiencia conlleva un doble impacto: 
la formación del individuo y, a su vez, el reconocimiento de un escenario en el 
que los futuros docentes se colocan como gestores de ambientes de aprendizaje 
mediados tecnológicamente.
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El modelo de comprensión lectora para futuros docentes de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas es un ejemplo de una innovación desarrollada en el 
contexto de la inserción a la sociedad del conocimiento de los docentes y de sus 
futuros alumnos; su estructura y uso de recursos (como las tecnologías móviles) 
son evidencia de ello.

La innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje

La creatividad es un componente clave de la innovación, y la innovación es a su 
vez una competencia requerida por la sociedad. La Universidad Estatal de Sonora 
realizó un estudio para evaluar y conocer las futuras acciones para el desarrollo 
de modelos de pensamiento que inspiren a los estudiantes a ser innovadores. Este 
capítulo refleja en su análisis acciones que dan evidencia positiva de las innova-
ciones y cambios previos, pero nos ayuda a comprender que todavía se requieren 
mayores esfuerzos y aprovechar al máximo los recursos disponibles. 

Son muchas las oportunidades de innovación para las instituciones de edu-
cación superior como respuesta a un mundo complejo y desafiante. Hoy somos 
objetivos del mismo conocimiento que generamos, estamos inmersos en un pro-
ceso que llevará a replantear de fondo algunas estrategias y a recuperar otras. Los 
presentes capítulos dan evidencias de ello buscando al final ese cambio y bienestar 
para la sociedad.
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capÍtulo 1

dEsafÍos En Educación supErior: la práctica
crEativa a través dE mEdios digitalEs

Erika Patricia Álvarez-Flores
Reyna Isabel Ochoa Landín

Karina Margarita Cotero Moreno

Introducción

Las expectativas a la creatividad humana han aumentado durante las últimas dé-
cadas con los desafíos que enfrenta el mundo hoy en día en nuestra economía 
global, nuestro ambiente y en los aspectos sociales. La creatividad es una de las 
habilidades importantes del siglo XXI y es esencial que las instituciones de educa-
ción superior la fomenten entre sus estudiantes (Jahnke, Haertel & Wildt, 2015; 
Allen, Caple, Coleman & Nguyen, 2012; McWilliam, 2008) y que se vea reflejada 
en sus planes de estudio a través de sus cursos. 

La necesidad de una educación creativa se genera por un mundo en cons-
tante cambio, de ahí que la creatividad debe ser una prioridad a considerar para 
desarrollarse en las aulas cuando se diseñan las actividades que se despliegan en 
las asignaturas, favoreciendo potencialidades, consiguiendo una mejor utiliza-
ción de recursos individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Hay razones tanto económicas como sociales por las que la creatividad 
puede tener un lugar dentro de los planes de estudios. Sin embargo, de acuerdo 
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con Betancourt (2000), no se puede hablar de educación creativa sin mencionar 
la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y crea-
tivo. Una cultura que valora la creatividad profesional de los docentes es esencial 
porque el desarrollo creativo de los estudiantes mediante actividades académicas 
–más si son en ámbitos digitales– es en gran medida facilitado u obstaculizado 
por sus profesores (Jackson, 2014).

En estudios realizados por Adobe Systems Incorporated (2012) se afirma que 
el 88% de los profesionistas encuestados creen que la creatividad debe ser inclui-
da como parte de los planes de aprendizaje de las asignaturas. Esta investigación 
arroja nueva luz sobre el papel de la creatividad en el éxito profesional y la creen-
cia de que la creatividad no es solo un rasgo de la personalidad, sino una habilidad 
que se aprende durante la trayectoria académica. No obstante, es relevante cons-
tatar lo que afirma Sommer (2014), acerca de que el sistema educativo actual está 
mal preparado para educar a la próxima generación de líderes creativos. De igual 
forma, Villalba (2010) manifiesta que los sistemas educativos no fueron diseña-
dos para la llamada sociedad del conocimiento, que requiere individuos altamente 
creativos, dispuestos a ser aprendices de por vida y de aplicar sus conocimientos 
y habilidades en una variedad de configuraciones y formas. Con el fin de lograr 
ser más creativos, los individuos tienen pocos medios eficaces; estos incluyen la 
herencia, el desarrollo (familia y el medio ambiente), la práctica de dominio (co-
nocimientos y experiencia) y el entrenamiento de la creatividad. 

Con sustento en investigaciones que indican los beneficios del entrenamiento 
de la creatividad, es de interés analizar en este trabajo los planes de materias de 
programas académicos impartidos mediante el ámbito digital institucional de la 
Universidad Estatal de Sonora (ues), y examinar si están configurados para per-
mitir que los alumnos lleguen a ser más creativos en su vida cotidiana en lugar 
de solo entender la creatividad; esto a través del diseño adecuado de actividades 
digitales con las cuales mejoren las competencias creativas. En este sentido, el 
presente estudio desea comprobar si las estrategias didácticas de los cursos de 
diversas carreras establecidos en la plataforma institucional están diseñadas 
con base en elementos que se presume son necesarios para el desarrollo de la 
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creatividad y, con ello, promover en los estudiantes un pensamiento creativo a 
través de situaciones que fuercen a respuestas y soluciones creativas según la dis-
ciplina y campo del conocimiento.

Marco teórico

Enfoque de la creatividad

En la sociedad moderna la creatividad se ha convertido en el motor que va por 
delante en la actividad innovadora y empresarial en las organizaciones educativas, 
públicas y privadas, así como en el desarrollo de la sociedad como un todo. Hay 
muchas definiciones de creatividad; esta depende del contexto y propósito en el 
que se utiliza. Definiciones comunes de creatividad son afirmadas en la combina-
ción de novedad y utilidad (Zacher & Johnson, 2015; Plucker & Makel, 2010) o 
hacen hincapié en conceptos como la originalidad, la imaginación, exploración, 
transformación y síntesis (Kleiman, 2008); otros estudios señalan que para que 
una idea, producto o proceso pueda ser considerado creativo debe reflejar algo 
distintivo, original y que valga la pena (Jackson & Shaw, 2006). Por su parte, Be-
tancourt (2000) la define como el potencial humano integrado por componen-
tes cognitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera 
creativa se pone de manifiesto para generar productos novedosos y de gran valor 
social que al comunicarlos trascienden en determinados momentos en el contexto 
histórico social en el que se vive.

El enfoque en la creatividad ha surgido junto con el desarrollo y los cambios 
en la tecnología, la ciencia, la economía, la política, la cultura y la sociedad (Araya 
& Peters, 2010). Para cumplir con estos, cada vez son más altas las expectativas 
para el rendimiento creativo, por lo que los individuos necesitan un medio eficaz 
con el fin de lograrlo. Distintos autores sugieren que las instituciones educativas 
tienen la responsabilidad de fomentar la creatividad en los alumnos como parte de 
sus planes de estudio. Sin embargo, la investigación también ha demostrado que 
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la creatividad es un concepto que puede variar de significado y aplicarse conforme 
el campo y contexto. Como resultado, algunos autores argumentan que las técni-
cas pedagógicas genéricas para el desarrollo de la creatividad no serán igualmente 
apropiadas entre diferentes dominios (Marquis & Vajoczki, 2012), y que personas 
de diversas disciplinas pueden tener distintas concepciones de creatividad y pro-
porcionarle otra relevancia para el trabajo dentro de los planes de las asignaturas 
(Walsh, Anders, Hancock & Elvidge, 2013).

Existen muchas teorías acerca de la creatividad, las cuales con frecuencia se 
centran en uno o más de los siguientes seis elementos: proceso (proceso cogniti-
vo), producto (idea, publicación, etcétera), persona (individuo, su personalidad y 
disposición), lugar (ambiente que afecta la creatividad), persuasión (influencia en 
dirección de la creatividad) y potencial (oportunidades de ser creativo) (Kozbelt, 
Beghetto & Runco, 2010; Runco, 2003). La clave es cómo estos y otros elementos 
se interrelacionen en las distintas actividades a desarrollarse durante las asignatu-
ras de los planes de estudio para favorecer la creatividad. Algunas investigaciones 
como la de Seelig (2012), ofrecen modelos pedagógicos que contribuyen al fomen-
to de la creatividad. En este caso, el modelo innovation engine incluye elementos 
para la creatividad individual o en grupo: conocimiento, imaginación, actitud, há-
bitat, recursos y una cultura favorable.

Se ha demostrado (Sadykova & Shelestova, 2016; Lucas, Claxton & Spencer, 
2013; Jackson, Oliver, Shaw & Wisdom, 2006) que implementar actividades que per-
miten el entrenamiento de la creatividad tienen un efecto significativo sobre las com-
petencias creativas. Por otra parte, Scott et al. (2004) afirman que el entrenamiento 
es una aproximación entre las muchas opciones que fomentan la creatividad, pero 
debe proporcionar incentivos eficaces para ello, permitiendo la adquisición de cono-
cimientos necesarios, estructurando grupos de interacción de manera más efectiva 
para los procesos creativos, optimizando el ambiente y cultura para apoyarla, ade-
más de dar atención a los procesos cognitivos, características motivacionales, así 
como las influencias ambientales.

La discusión no es si el entrenamiento de la creatividad puede mejorar las 
competencias creativas, sino cómo diseñar las bases instruccionales que permitan 
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la implementación adecuada de actividades en las asignaturas para la formación 
de creatividad, que sean eficaces en todas las disciplinas y métodos de facilitación. 
Se ha sugerido que una forma efectiva de enseñar la creatividad es modelar la 
práctica creativa de los estudiantes (Sternberg & Williams, 1996), y esto puede ha-
cerse a través de una definición pertinente de actividades aplicadas en los cursos. 

De acuerdo con Jackson y Shaw (2006) existen varias técnicas para desarrollar 
la creatividad, pero es importante analizar la mejor manera para elegir la que más 
nos conviene según la situación que enfrentemos. Al emplear técnicas para descu-
brir los problemas –y posteriormente las correspondientes para la resolución de 
estos– se consigue encontrar soluciones válidas a la vez que se potencia la crea-
tividad, la inteligencia y la capacidad de relación y de síntesis. Se debe buscar la 
combinación de varias técnicas o incluso desarrollar sus propias técnicas a través de 
estrategias didácticas con las cuales se consiga el entrenamiento del pensamiento 
creativo y la consiguiente aportación de nuevas ideas (Van-Der & Gómez, 2013). 

 En este sentido, Scott et al (2004) proporcionan directrices en relación con el 
entrenamiento de la creatividad: primero, la formación debe basarse en actividades 
cognitivas dirigidas a esfuerzos creativos. En segundo lugar, el entrenamiento debe 
ser continuo y relativamente desafiante con diversas habilidades cognitivas aso-
ciadas según los esfuerzos creativos. En tercer lugar, debe estar relacionado con 
la aplicación de casos reales y materiales basados en enfoques contextuales como 
el aprendizaje colaborativo. En cuarto lugar, el material debe basarse en ejercicios 
apropiados para su dominio, intentando proveer a los estudiantes, a través de la 
práctica, la aplicación de estrategias relevantes en un contexto más complejo y 
más realista.

Hoy en día existen más razones para enfocarnos en la creatividad; los 
ambientes de aprendizaje en la educación superior son fortalecidos por las 
tecnologías, y son estas las que soportan los contextos donde se fomenta la creati-
vidad. Por lo tanto, son factores que pueden contribuir o limitar la creatividad en 
la práctica (Rahman, Surat & Azmi, 2017). Actualmente, se aprecia como muchos 
cursos de educación superior requieren del uso de una o más de las nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación (tic) para desenvolver sus actividades. 
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Por ejemplo: los sistemas de gestión de aprendizaje (lms), información y base de 
datos basados en la Web, redes sociales, imagen digital, herramientas de redes, 
tecnologías móviles, cloud computing y conferencias web. La disponibilidad de 
estas tecnologías digitales también significa que hay más herramientas y caminos 
para que los estudiantes puedan ser más creativos, pero depende de cómo estas 
son seleccionadas y utilizadas para el desarrollo de las actividades académicas. 

Al tomar un enfoque creativo para la enseñanza, el uso de herramientas 
tecnológicas debe facilitar las actividades de aprendizaje y fomentar la creativi-
dad, así como muchas otras capacidades relacionadas: la alfabetización digital, 
el aprendizaje autónomo, la colaboración y las habilidades de comunicación y el 
pensamiento crítico (Allen, Caple, Coleman & Nguyen, 2012). Laurillard (2012) 
expone que debido al potencial que tienen las tecnologías para cambiar la educa-
ción, es imperativo aprovechar su poder y ponerlo al servicio apropiado para ello.

Muchas de estas tecnologías son eficaces para el aprendizaje, pero los pro-
fesores con frecuencia encuentran difícil evaluar completamente el potencial que 
estos tienen con propósitos educativos, por lo cual no llevan a cabo el uso perti-
nente de tecnologías para diseñar estrategias académicas a implementarlas con 
sus estudiantes (Philip, 2015). Se ha detectado que los profesores universitarios 
tienen problemas para llevar a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje en escena-
rios innovadores (Haertel, Terkowsky & Ossenberg, 2015), lo cual es relacionado 
con el trabajo poco profesional y el desperdicio de recursos. 

De igual forma, el grupo Internacional de Calidad Contact North (Group, 
2015) expone que la educación superior está destruyendo la creatividad al aplicar 
la tecnología, a consecuencia, entre otras cosas, por falta de soporte de diseño 
instruccional, apoyo tecnológico, inversiones de desarrollo profesional, tiempo y 
dinero para la innovación y el cambio. Selwyn & Facer (2013) argumentan que las 
tecnologías pueden ser perjudiciales para los entornos de aprendizaje, a la vez que 
pueden proporcionar cambios, aprendizaje, enseñanza y creatividad. 

Por su parte, Wagner (2010) afirma que hay una pérdida de potencial crea-
tivo en las universidades y las describe como un lugar donde las innovaciones y 
la búsqueda de nuevas ideas no solo son impopulares sino que están impedidas 
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para conseguirlo sistemáticamente. Otras investigaciones (Haertel, Terkowsky & 
Radtke, 2015; Novotná, Verbovanec & Torok, 2013) exponen que la mejor manera 
de fomentar la creatividad de los estudiantes es vincular su capacitación con acti-
vidades académicas en dirección del desarrollo potencial de su motivación y crea-
tividad. La creatividad en la educación superior puede ser fortalecida o limitada 
por las situaciones institucionales y ambientales específicas, así como los factores 
culturales. De acuerdo con Tepper (2005), las condiciones favorables incluyen el 
trabajo en equipo, el intercambio intercultural, el tiempo, los recursos y una cul-
tura que toma riesgos. De ahí que, por ejemplo, la asociación de universidades 
europeas (2007) generó un reporte especial con el fin de proporcionar a las ins-
tituciones de educación superior recomendaciones operativas sobre la manera de 
fomentar la creatividad.

En concreto, debido a que las tecnologías cambian constantemente, son 
obligatorios modelos pedagógicos específicos para esos contextos en los que se 
utilizan las tecnologías (Livingston 2010). Una elección adecuada de actividades 
a implementarse en medios digitales es un reto porque la compleja red de tec-
nologías afecta al diseño y al desarrollo de los procesos creativos. Por lo tanto, 
se debe conceptualizar y diseñar en estos contextos actividades de aprendizaje 
que conduzcan hacia el aprendizaje creativo y que sea del agrado del estudiante 
(McLoughlin & Lee, 2010).

Plataforma educativa institucional

Al seguir las nuevas tendencias tecnológicas y con el fin de contribuir de manera 
integral a la formación del estudiante, favorecer el aprendizaje autónomo y cola-
borar en el desarrollo de las competencias, la Universidad Estatal de Sonora (ues) 
incorporó de manera significativa en 2012 las tecnologías de la información en el 
quehacer académico en dos de sus programas educativos (pe); a partir de 2014 lo 
integró en todos los pe de sus cinco campus. 

Una de las características de esta acción es que el modelo se concibe bajo dos 
diferentes experiencias formativas; por una parte, en la denominada clase aula, 
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que se caracteriza por la actividad presencial del estudiante con la dirección del 
docente responsable de la asignatura; por otra parte, la denominada clase plata-
forma (online), que se distingue por estar centrada en el tiempo de trabajo inde-
pendiente del estudiante, con apoyo de las nuevas tecnologías y que es supervisa-
do por el docente.

La incorporación de recursos tecnológicos en el proceso de formación de pro-
fesionales ha redefinido el proceso educativo en la institución y, en consecuencia, 
ha demandado acciones de formación de profesores en diversos aspectos con el 
fin de mejorar la calidad educativa a través de las nuevas tecnologías. Desde antes 
de su implementación, se ha llevado a cabo una intensa agenda de trabajo para su 
diseño y puesta en práctica. En este sentido, se ha instruido a los docentes sobre la 
utilización de tecnologías para generar espacios virtuales de trabajo con activida-
des propias de los contenidos de los cursos y bajo el cumplimiento del desarrollo 
de diversas competencias genéricas y específicas.

Es evidente que las nuevas exigencias de la educación superior para el siglo XXI 
han dado lugar a importantes transformaciones en la institución. Como se advierte, 
los pe de la ues están diseñados en dos niveles de competencias: 1) las genéricas, que 
proporcionarán a los estudiantes una formación común y 2) las específicas, que se 
requieren para desarrollarse en el ámbito concreto de la actividad. Estas estrategias 
tienen la intención de formar estudiantes creativos, innovadores y con capacidad 
para resolver de manera eficiente situaciones que se le presenten durante su activi-
dad académica y, posteriormente, en su práctica profesional. 

Para el proceso de enseñanza dentro de la institución, se deben incorporar 
opciones metodológicas orientadas a promover los procesos cognitivos, procesos 
de pensamiento creativo y crítico, tanto en el aula como el contexto de tiempo des-
tinado a la plataforma. Se debe dar importancia a la incorporación de actividades 
y recursos educativos en medios digitales que sean realmente pertinentes y enca-
minados a lograr la apropiación eficaz de los contenidos de los programas y que, 
basándose en elementos que se presumen necesarios para el desarrollo de la crea-
tividad, adquieran en su proceso de formación las competencias que incidan en la 
empleabilidad de los individuos. Al contemplarse así en los planes de las materias 
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de la Universidad Estatal de Sonora, la creatividad aparece como un elemento cla-
ve por ser una habilidad transversal que se necesita en todas las disciplinas y áreas 
del conocimiento. Los estudiantes más creativos tendrán como resultado un com-
portamiento más pro-activo y, en consecuencia, una mente más abierta y flexible 
a nuevas iniciativas; además, estarán mejor preparados a la naturaleza cambiante 
de la sociedad, así como a la vida personal y al trabajo.

Metodología

En el caso de la investigación educativa, gran cantidad de autores opinan que el 
enfoque cualitativo es el más adecuado para este campo (Ruiz, 2011). Este tipo de 
investigación se enfoca en procesos sociales complejos, multirrealistas y sujetos a 
dinámicos procesos de cambio, que a su vez son capaces de propiciar importantes 
transformaciones en los contextos sociales. En este caso, se ha empleado una téc-
nica mixta (cualitativa y cuantitativa) basada en el análisis de contenido. Específi-
camente, han sido observados cursos instalados en la plataforma institucional de 
la Universidad Estatal de Sonora.

Los objetivos específicos de esta investigación son: 1) examinar si las estrate-
gias de aprendizaje de las asignaturas diseñadas para llevarse a cabo virtualmen-
te en plataforma están orientadas a promover procesos cognitivos, procesos de 
pensamiento creativo y crítico, independientemente de las competencias creativas 
de los profesores; y 2) identificar si hay diferencia significativa de la implementa-
ción de elementos que se presumen necesarios para el desarrollo de competencias 
creativas entre los cursos según la disciplina. Todo esto con el objetivo general de 
facilitar datos a la institución sobre elementos considerados por los profesores 
diseñadores de cursos, y el uso eficiente que hacen de las tecnologías en el entorno 
universitario para estimular continuamente el aprendizaje de forma autónoma y 
creativa, así como el pensamiento crítico. 

Para cumplir con ello, en esta investigación se plantea la siguiente pregun-
ta: ¿están diseñados los cursos de la plataforma institucional con actividades 
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y situaciones virtuales que fuercen a respuestas y soluciones creativas según la 
disciplina y campo del conocimiento? 

Propiedades de la muestra y técnica de recolección de datos

Los cursos pertenecen a asignaturas de pe que fueron impartidos en el período 
escolar 2016-2017 en los distintos campus de la institución. Se eligieron ocho pe y 
se incluyen las cuatro asignaturas de formación básica correlacionadas a los pro-
gramas. La selección ha sido de forma intencional y obedece a la necesidad de 
garantizar resultados cualitativamente más relevantes y explicar si hay diferen-
cia significativa en la aplicación de elementos para el desarrollo de competencias 
creativas entre las actividades diseñadas para diversas disciplinas: ingeniería, ne-
gocios, ciencias de la salud, ciencias biológicas y ciencias sociales. La muestra final 
fue de 280 cursos. La tabla 1 recoge la distribución de cursos observados por pe.

Tabla 1. Distribución de los cursos instalados en la plataforma institucional pertenecientes 
a los pe seleccionados 

Programa educativo
Tipo de asignatura del curso Muestra 

total por peBásica Específica Optativa
Área de Formación Básica (fb) 4 0 0 4

Ingeniero en Horticultura (ih) 2 33 1 36

Ingeniero Industrial en Manufactura 
(iim) 2 30 3 35

Ingeniero en Geociencias (ig) 2 31 2 35

Licenciado en Comercio 
Internacional (lci) 1 30 2 33

Licenciado en Contaduría (lc) 1 30 4 35

Licenciado en Nutrición Humana 
(lnh) 2 30 7 39

Licenciado en Ecología (le) 2 34 3 39

Licenciado en Entrenamiento 
Deportivo (led) 1 23 0 24

Total 280

Fuente: elaboración propia.
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Para la identificación, definición y clasificación de las diversas actividades 
se estructuró un esquema de categorías para trasladar el contenido de cada curso 
de manera ordenada y metódica con el objeto de facilitar su interpretación. En la 
valoración de ello, el estudio se basa en las estrategias de enseñanza descritas por 
Pang (2015). Este divide en siete las categorías de estrategias o tareas principales 
de generación de ideas que podrían ser más propicias para promover la creativi-
dad y que son apropiadas para su uso en diferentes asignaturas: Lectura y Escritura 
(crítica e interpretación de textos de diferentes maneras, reescribir, ampliar o cons-
truir textos), Matemáticas (utilización de múltiples formas para descubrir, construir 
y resolver problemas), Ciencia (generación de hipótesis para explicar o descubrir 
fenómenos, resolver problemas complicados, diseño de experimento o investiga-
ción), Estudios Sociales (investigar patrones de causa y efecto de acontecimientos, 
así como predecir su tendencia y proporcionar alternativas), Arte y Música (trabajos 
como dibujos, collages, producción de presentaciones, videos y música).

La secuencia de análisis y definición ha sido la siguiente: 

1) Identificación de categorías de estrategias de Pang que podrían ser más 
propicias para promover la creatividad.

2) Distribución de asignaturas por pe institucional y por disciplinas conside-
radas en estudio.

3) Entrada a cursos instalados en la plataforma académica digital donde se 
hace un barrido de los planes de las materias para su clasificación y el esta-
blecimiento de todas las actividades en la plantilla, según la identificación 
de categorías de estrategias de aprendizaje.

4) Identificación de actividades que tendrá el estudiante y que requieren el de-
sarrollo y presentación de la evidencia implicando herramientas digitales.

5) Análisis estadístico de hallazgos, vislumbrando principalmente estrategias 
que estén orientadas a promover procesos cognitivos, procesos de pensa-
miento creativo y crítico.

6) Contraste de elementos considerados para el desarrollo de competencias 
creativas en las actividades diseñadas entre las diversas disciplinas.
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En el análisis estadístico (una fase descriptiva y una inferencial) se utilizó el 
paquete spss v.23. En la fase inferencial, ha sido aplicado el análisis de correlaciones 
utilizando el coeficiente r de Pearson, aceptando un nivel de confianza de α=0.05. 

Resultados

El uso de tareas de generación de ideas son experiencias que conducen al cambio 
del conocimiento o comportamiento de una persona, por lo que estas son una bue-
na forma de promover la creatividad en el aula y a través de los medios digitales. 
Pang (2015) argumenta que actividades como la lectura, la escritura y la composi-
ción proporcionan a los estudiantes amplias oportunidades para ello. Del análisis 
de los datos se identifican, independientemente de su disciplina, como se aprecia 
en la gráfica 1, que en casi todos los cursos se utiliza al menos una estrategia que 
permite llevar a cabo una crítica o interpretación de textos, reescribir, ampliar o 
construir un nuevo texto a partir de diversos recursos (texto, audio o video) situa-
dos en el mismo sistema de gestión de aprendizaje (plataforma institucional), en 
la Web o en bibliotecas digitales.

Gráfica 1. Utilización de al menos una estrategia de categoría Lectura y Escritura en cursos 
por programa educativo.
Fuente: elaboración propia.
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El ámbito de Lectura y Escritura es la selección más común de los profeso-
res, destacando su uso en todos los cursos de cuatro programas ih, lc, le y lnh. 
Para esta categoría se han localizado 18 diferentes tipos de estrategias de apren-
dizaje y se destaca la utilización de al menos una actividad tipo resumen en un 
54.64% de los cursos, 48.21% con mapa conceptual y 47.50% solicita un tipo de 
informe general.

Otras acciones cognitivas a las que recurren con frecuencia los profesores 
pueden ser observadas en la gráfica 2. Adicionales a estas, se encuentra un interés 
de promover la comprensión de los alumnos mediante la organización de la infor-
mación con matriz de clasificación, correlación, analogía, reseña de libro y fichas 
de trabajo, localizándose este tipo de estrategias en menos de 23% de los cursos.

Gráfica 2. Utilización de estrategias específicas de la categoría Lectura y Escritura en 
cursos evaluados. 
Fuente: elaboración propia.

Las actividades de aprendizaje que plantean los profesores para desarrollarse en 
forma online o de forma presencial pueden ser muy variadas, como se muestra en la 
gráfica 3, pero deben ser adecuadas para lograr los objetivos deseados de enseñanza. 

Aunque en ocasiones los individuos pueden trabajar solos para producir 
ideas creativas, las interacciones y colaboraciones con los demás y el entorno ex-
terno son cruciales (Gardner, 2007; Vygotsky, 1978) al implicar que los individuos 
estén constantemente recibiendo información que puede desencadenar elementos 
de pensamiento creativo. En este sentido, el ámbito digital favorece las estrategias 
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de Lectura y Escritura de forma colaborativa al poder hacer uso de wikis, foros, 
chat, construcciones colaborativas, redes sociales y blogs, independientemente de 
la utilización de software especial (por ejemplo: Cmap tools, Inspiration, Word, 
entre otros) o diversos servicios proporcionados por la nube.

Gráfica 3. Cantidad de tipos de estrategias empleadas de las categorías Lectura y Escritura 
por pe.
Fuente: elaboración propia.

No obstante las posibilidades que otorgan los medios digitales, los datos indi-
can la ausencia de construcciones colaborativas o blogs en las distintas disciplinas 
y se observa la presencia de foros o chats en solo el 17.50% de los cursos en donde 
el 6.17% son de la disciplina de ciencias de la salud (lnh), 5.20% de negocios (lci 
y lc), 3.57% de las ingenierías (iim e ih), 1.48% de ciencias biológicas (le) y 1.08% 
de ciencias sociales. Esto si se recurre a la utilización de software especial para el 
desarrollo de sus actividades más que a la implementación de la estrategia en for-
ma virtual, independientemente de otras estrategias colaborativas en el aula (20% 
debate y 19.60% mesa redonda). 

Cualquier comprensión, pensamiento o resolución de problemas que involucre 
la generación de un nuevo significado es creatividad. Existen múltiples formas para 
descubrir, construir y resolver problemas. Para algunos autores como Hennessey & 
Amabile (2010), la resolución de problemas sigue siendo ampliamente considerada 
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como uno de los elementos más importantes para generar la creatividad. Como se 
observa en la gráfica 4, todos los programas educativos contienen cursos con al me-
nos una estrategia basada en resolución de problemas y que esta implique recursos 
digitales para su apoyo (por ejemplo, tutoriales o demostraciones en videos). 

Gráfica 4. Utilización de al menos una estrategia de aprendizaje basada en problemas en 
cursos por pe.
Fuente: elaboración propia.

Sin embargo, los porcentajes de utilización disminuyen en todas las discipli-
nas en comparación con las estrategias de Lectura y Escritura. Los programas de 
ingeniería (ig, ih, iim) así como la Licenciatura en Contaduría son los que mayor 
incidencia de uso presentan en relación con ella. Observándose además en los re-
sultados que los docentes se basan más en la solicitud de resolución de problemas 
que en el hecho de que los jóvenes planteen problemas.

Si los profesores ofrecen a los estudiantes más oportunidades de participar en 
actividades de generación de ideas, es más fácil desencadenar un potencial crea-
tivo en ellos. Ese potencial se incrementa si se establecen acciones cognitivas de 
utilizar procedimientos durante el desarrollo de una estrategia o su implementa-
ción. En este sentido, se han identificado actividades involucradas en la ciencia en 
todas las disciplinas de los programas evaluados (ver gráfica 5). 
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Gráfica 5. Utilización de al menos una estrategia de categoría Ciencia en cursos por pe.
Fuente: elaboración propia.

No obstante, cabe destacar que dada la naturaleza de este tipo de estrategias, 
en la mayoría de los cursos prevalece su utilización de forma presencial (aunque 
recurren a material digital como instrumento de apoyo) más que en el ámbito 
virtual, como es el caso de las prácticas de laboratorio y prácticas de campo en la 
disciplina de las ingenierías (por ejemplo en el ih) y en el programa de licenciado 
en Ecología, perteneciente a la disciplina de ciencias. En la parte virtual solo en un 
18.57% de los cursos evaluados realizan talleres para la resolución de problemas 
complejos y un 11% lo hacen para experimentar una determinada situación de la 
vida real, mediante el uso de sistemas de simulación.

Con respecto a estrategias en el ámbito de Estudios Sociales, estas tienen la 
intención de conocer cuál es la situación en que se encuentra un acontecimiento, 
estableciendo las causas que le dan origen y haciendo que el alumno profundice en 
el conocimiento de las partes como elementos de un todo complejo. 

En la gráfica 6 se aprecia que es la disciplina de negocios (programas de Con-
taduría y Comercio Internacional) la que manifiesta un mayor índice de cursos 
(por encima del 81%) con actividades virtuales o con apoyo de material digital 
para esta categoría, seguida de las disciplinas ciencias de la salud (79.49% en lnh) 
y ciencias sociales (79.17% en led).
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Gráfica 6. Utilización de al menos una estrategia de categoría Estudios Sociales en cursos por pe.
Fuente: elaboración propia.

Otras acciones que llevan al aprendizaje creativo y que son del agrado de los 
jóvenes son las actividades enfocadas al Arte y Música (ver gráfica 7). 

Gráfica 7. Utilización de al menos una estrategia de categoría Arte en cursos por pe.
Fuente: elaboración propia.

Este tipo de estrategias aprovechan recursos visuales para plasmar ideas a 
través de dibujos, collages, producción de presentaciones, videos y música. Aun-
que en todas las disciplinas se ven involucradas estrategias de este tipo, se destaca 
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un mayor índice de aplicación en las correspondientes a ciencias de la salud (pro-
grama lnh) y ciencias sociales (programa led).

Por otra parte, los resultados del análisis inferencial practicado sobre la rela-
ción entre las disciplinas y las categorías de estrategia revelan una correlación sig-
nificativa pero débil con dos de ellas: una con Lectura y Escritura (correlación de 
Pearson = 0.118) y la segunda con Matemáticas (correlación de Pearson= 0.138). 
Las correlaciones pueden ser significativas, pero si es menor a 0.30 no resulta tan 
útil (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 

Aunado a eso, al analizar la influencia que pudiese tener el semestre en que 
se sitúa la asignatura en relación con la categoría de estrategia, se detectan tam-
bién dos significativas, pero igualmente débiles. En este caso con la estrategia 
Arte (correlación de Pearson = 0.182) y con Matemáticas (correlación de Pear-
son = -0.135). 

Estos datos evidencian que la estrategia de resolución de problemas se em-
plea más con los estudiantes de los primeros semestres, como es corroborado al 
observar que es el 41.6% de su aplicación en los tres primeros semestres.

Conclusiones

El entorno en el que se sitúa al estudiante puede estimular y evocar la creativi-
dad, por lo que se reconoce la importancia de los factores que intervienen para 
que las ideas creativas evolucionen (Truman, 2011). Es por ello que las institu-
ciones de educación superior juegan un papel importante en cómo podrían ins-
pirar a los estudiantes a ser innovadores. Las posibilidades que actualmente nos 
otorgan las tecnologías digitales pueden apoyar la creatividad de los estudiantes, 
pero para ello se necesitan cambios en las estrategias didácticas y la asociación 
de las experiencias que se tengan en las tecnologías de información no solo por 
parte de los jóvenes sino también de los profesores (Philip, 2015), esto con el fin 
de generar un ambiente de aprendizaje idóneo para alcanzar el desarrollo de las 
competencias deseadas. 
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A la luz de ello, en esta investigación se ha indagado si en los planes de las 
asignaturas de diversos pe de algunas disciplinas en el ámbito superior –y que son 
apoyadas por sistemas de gestión de aprendizaje y otras herramientas digitales– 
se aplican ciertas oportunidades para desarrollar la creatividad de los estudiantes, 
al promover procesos cognitivos y procesos de pensamiento creativo, y verificar 
sobre todo si el desarrollo de la creatividad en actividades descritas en la parte 
virtual es llevado a cabo con herramientas digitales. 

En este sentido, los resultados de la investigación exponen que todos los cur-
sos evaluados han sido diseñados creativamente (contienen imágenes, videos, 
hipervínculos, etcétera) para estimular el interés de los estudiantes y se basan 
continuamente en actividades cognitivas dirigidas a situaciones que fuercen a res-
puestas y soluciones creativas relacionadas con su disciplina. Basándonos en las 
categorías descritas por Pang (2015) y en supuestos de Jackson y Shaw (2006), así 
como en elementos descritos por Scott et al. (2004), se determina que los planes 
de las asignaturas analizadas están proporcionando directrices en relación con 
el entrenamiento de la creatividad, no solo por ser un entrenamiento continuo 
de habilidades cognitivas sino que están relacionando las actividades con casos 
reales y basados en enfoques colaborativos; aunque en menor medida, en algunas 
de las asignaturas se emplean técnicas para descubrir y resolver problemas que 
potencian la creatividad. 

Sin embargo, en los datos se denota que a pesar de las ventajas y posibili-
dades que proporcionan los medios digitales, como lo hacen en este caso los sis-
temas de gestión de aprendizaje (lms) con alternativas de trabajo colaborativo al 
usar de wikis, foros, chat y blogs, así como tener acceso a simuladores, bibliotecas 
digitales, entre otros, se observa ausencia de uso de algunos de ellos, recurriendo 
mayormente al empleo de software especial para el desarrollo de sus actividades 
que a la implementación completa de la estrategia en el modo virtual. Es en las 
estrategias categorizadas Matemáticas o de Ciencias en las que aún no existe una 
amplia aceptación de forma virtual, independientemente de la disciplina, aunque 
sí son un poco más utilizadas las herramientas digitales para el caso de estrategias 
de Lectura y Escritura, así como de Arte. Se ve claramente que los diseñadores no 
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utilizan todo el potencial que tienen las tecnologías para propósitos educativos, 
corroborando la investigación previamente realizada por Wagner (2010). Por lo 
que el análisis de las materias examinadas denota que los medios digitales, en este 
caso en particular, no están contribuyendo del todo al entrenamiento de la crea-
tividad y con ello a la adquisición de conocimientos, al utilizarse en estos menos 
actividades propias del ambiente virtual.

Una de las implicaciones de la variabilidad de las disciplinas es que las técni-
cas pedagógicas generales pueden no ser igual de apropiadas entre ellas (Marquis 
& Vajoczki, 2012), lo cual parece considerase por parte de los diseñadores de cur-
sos virtuales analizados en este estudio.

Los resultados sugieren que hay diferencia entre las disciplinas en términos 
de utilización de tipos de estrategias para desarrollar la creatividad con sus estu-
diantes, dependiendo de la naturaleza del programa educativo y del perfil de los 
profesores desarrolladores.

De esta manera se corrobora lo afirmado por Walsh, Anders, Hancock & Elvi-
dge (2013), que en varias disciplinas se puede proporcionar distinta relevancia a la 
creatividad y a la forma de desarrollarla entre sus asignaturas; los resultados reve-
lan una implementación de varios elementos que se presumen necesarios para el 
desarrollo de las competencias creativas de forma muy diversa y orientada según 
la disciplina.

El estudio plantea retos al enfoque del modelo de pedagogía en las univer-
sidades, en el cual es necesario modelar la práctica creativa de los estudiantes en 
medios digitales abordando cuestiones de la capacidad de las tic y que no solo sea 
visto como un acceso a los recursos digitales para apoyar la enseñanza enfocada 
a la creatividad. Es imperativo aprovechar su poder y que se lleve a cabo un uso 
pertinente de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje al ponerlo al 
servicio apropiado para ello. Una adecuada selección de actividades de aprendi-
zaje es determinante de la calidad de un curso, condicionando todo su desarrollo 
y sus competencias.
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Introducción

La formación y el desarrollo profesional docente actual no es compatible con los 
retos y demandas de un mundo globalizado como el que exige la sociedad del siglo 
XXI: educación de calidad con equidad, pluralidad, democracia e inclusión. Este 
planteamiento exige que, tanto en lo individual como en lo colectivo, los maestros 
cuenten con los apoyos necesarios para facilitar su quehacer como educadores y 
contribuir a su desarrollo profesional. 

Las investigaciones en torno a este tema han demostrado que el rol del docen-
te es esencial para que los estudiantes aprendan y logren trascender los obstáculos 
de su contexto. 

En este sentido, diversos organismos evaluadores o medios de comunicación 
colocan al maestro como centro de atención y afirman que sin una adecuada for-
mación inicial y permanente el problema referente al fracaso escolar de los alum-
nos no se solucionará. Con base en ello, el trabajo docente se convierte en una 
profesión cuestionada y estigmatizada de manera pública. 
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Pese a estas afirmaciones, es una labor de reconocida importancia social 
y que se ubica como aquella que puede, lograr el desarrollo de un país, aun-
que para que esto suceda es imprescindible que los profesores tengan acceso a 
recursos pedagógicos innovadores, a una formación continua y a una asesoría 
técnico-pedagógica para trabajar de manera planeada, actualizada, orientada al 
aprendizaje de los alumnos y de la solución a los problemas diarios y diversos que 
se presentan en el aula (sep, 2016).

Ante este contexto, la reforma educativa que promulgó en febrero de 2013 
el Gobierno de la República, planteó una transformación profunda del Sistema 
Educativo Mexicano (sem) en la cual se reconoce la necesidad de una educación de 
calidad con equidad, que genere mayor igualdad de oportunidades sociales entre 
los mexicanos y que contribuya a la justicia social. Por este motivo, para lograr 
una verdadera transformación de la educación, además de una nueva gestión del 
sistema educativo que permita llevar el planteamiento curricular a las aulas, se 
requiere de una revisión de la formación y el desarrollo profesional docente actual 
(Contreras, Alfaro y Cisneros, 2016). 

Para favorecer el cumplimiento de este mandato, el Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (inee) enfoca su atención en uno de los elementos 
que contribuyen a elevar la calidad de la educación: la idoneidad de los docentes 
de educación básica. En razón de ello, los retos que se plantean actualmente para 
el país en este rubro requieren de una selección cuidadosa del personal que in-
gresa al servicio profesional docente, para asegurar que sean los mejores quienes 
lleguen al salón de clases.

Si bien se reconoce que son diversos los retos que enfrenta el sem para estar en 
posibilidades de garantizar el derecho a una educación de calidad, son evidentes 
las carencias en infraestructura, financiamiento y en la profesionalización de los 
académicos que laboran en las instituciones. Por tal motivo, la investigación y la 
evaluación en México señala que los docentes tienen un impacto más directo en 
el aprendizaje escolar, en comparación con las estructuras, los presupuestos, los 
programas de estudio, las supervisiones y los sistemas de rendición de cuentas 
(Oliveira, 2009).
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Con base en estos planteamientos, hay que considerar primeramente que 
la profesionalización de los maestros debe comenzar desde su formación ini-
cial y ser un continuo durante toda su vida laboral, para que esto suceda es 
indispensable que las escuelas normales impulsen los cambios necesarios para 
actualizarse y continuar como el pilar de la formación inicial de los maestros 
de educación básica.

A partir de lo señalado en las líneas precedentes y al tomar en cuenta el 
marco jurídico actual en México, los resultados de la evaluación de ingreso 
al servicio profesional docente (spd) en 2014, 2015 y 2016, así como estudios 
realizados por el inee, se considera prioritario emitir directrices para mejorar 
la formación inicial de los docentes de educación básica. Al respecto, Alfaro y 
Contreras (2016) hacen una comparación de estos concursos en su primera y 
segunda emisión, donde consideran que los resultados manifiestan las deficien-
cias en cuanto a los conocimientos y las capacidades que un perfil idóneo debe 
tener para el ejercicio de la profesión docente y, en consecuencia, colocan a la 
formación inicial en el centro de atención.

Ante esta situación, el inee (2015) reconoce que la práctica docente ocurre 
en contextos complejos, por lo que se requieren políticas públicas que conside-
ren esta complejidad con el propósito de mejorar las condiciones y los factores 
que la afectan. Si el objetivo es tener un mayor número de docentes con perfiles 
idóneos, alto desempeño y autonomía profesional fortalecida, además de pro-
curar las condiciones institucionales y de trabajo adecuado para ellos, también 
se requiere, entre otras cosas, garantizar una mayor pertinencia y una mejor 
calidad en la formación inicial.

La evidencia de la comparación señalada indica que los avances en la forma-
ción inicial de docentes han sido limitados, y que se requieren políticas nuevas (o 
renovadas) y acciones más decisivas para fortalecer tanto a las escuelas normales 
como a otras instituciones formadoras de docentes, que cumplan con las cualida-
des personales y capacidades profesionales requeridas. 

Ante esta situación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(snte) creó en 2012 el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional (Sinadep), que 
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se convirtió en una opción formativa para el gremio magisterial a través de diver-
sos cursos y recursos que ofrece para apoyar en los diferentes tipos de evaluación 
y desarrollo profesional docente. 

El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional

El Sistema Nacional de Desarrollo Profesional fue creado por el snte en el marco del 
Sexto Congreso Nacional Extraordinario, como una opción formativa e informativa 
para el gremio magisterial a través de la implementación de un portal web, que se 
diseñó en el marco de un Ecosistema Digital que ofrece a los docentes diversos cur-
sos de apoyo en los diferentes tipos de evaluación (ingreso, promoción, permanen-
cia y reconocimiento), así como en su desarrollo y superación profesional. 

Además de esta oferta formativa, se pone a disposición de los profesores una 
variedad de recursos y materiales que se pueden implementar en las prácticas y 
trabajo docente. Entre estos materiales, sobresale lo más novedoso en educación 
a nivel mundial: los recursos educativos abiertos (rea), cursos masivos abiertos en 
línea (mooc), y acceso a comunidades educativas, de práctica, aprendizaje y episte-
mológicas entre maestros de México y del mundo.

En este sentido, el Sinadep considera como parte importante de su tarea la 
de coadyuvar y participar en los procesos de formación y desarrollo profesional de 
los agremiados, con la intención de acompañarles pedagógicamente e incidir en 
sus prácticas docentes, además de apoyarles en los procesos de evaluación que se 
establecen en la reforma educativa (Rodríguez y Alfaro, 2016). Para lograrlo, se 
parte del reconocimiento de cada profesor un agente de cambio; un transformador 
que necesita estar preparado para guiar a los estudiantes a enfrentar los retos que 
le plantea la sociedad de la información y del conocimiento. 

Dicho sistema se basa en el uso de una estructura de interfaz sustentada en un 
modelo pedagógico y plataforma propios, que brindan una opción de carácter forma-
tivo a los docentes en formación y en servicio, y que se orienta a dar cobertura a los 
requerimientos pedagógicos propios de la práctica docente, así como de las exigencias 
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específicas de su contexto, nivel y modalidad de trabajo, mediante procesos forma-
les de capacitación, de formación continua y actualización constante en diversas 
modalidades para fortalecer el desarrollo profesional de los maestros de México.

Además de lo señalado, el Sinadep asume entre sus tareas la de acompañar 
pedagógicamente al docente y directivo en servicio al ofrecer opciones de forma-
ción continua, actualización, desarrollo profesional (licenciatura, especialidades, 
maestrías y doctorados), en el que además se contempla la capacitación que les 
permita dar respuesta con solvencia a los procesos de evaluación para el ingre-
so, promoción, reconocimiento y permanencia. Esta propuesta de formación para 
profesores es innovadora al proponer un modelo educativo académico, pedagógi-
co, integral y didáctico propio, que se centra en el trabajo colaborativo y la integra-
ción de redes y comunidades docentes que permitan y posibiliten la construcción 
social del conocimiento, tanto de manera presencial como virtual. 

El objetivo central del Sinadep es promover el acompañamiento pedagógico 
como medio para lograr mejores prácticas educativas y la aplicación de estrategias 
de comunicación, gestión de la información y producción del conocimiento que 
motiven el uso, la reutilización y la transferencia del conocimiento por medio de 
las comunidades y redes que se forman al interior del Sinadep en todas las enti-
dades de la república mexicana, y que contribuyan al desarrollo profesional de los 
maestros de México.

Su misión es: “Impulsar desde el ámbito de acción, con liderazgo, pasión, in-
novación e inspiración, una oferta educativa de calidad y equidad con estricto ape-
go a los principios filosóficos del Artículo 3° Constitucional” (Sinadep, 2016a, p. 1), 
mientras que la visión se enuncia con la intención de “ser un Sistema Nacional de 
Desarrollo Profesional, innovador, eficaz y eficiente con un modelo de formación 
continua y permanente que sea pilar de nuestro compromiso por la educación al 
servicio del pueblo” (Sinadep, 2016b).

Dentro de sus principales objetivos, se pretende capacitar a los maestros en 
torno a los procesos de evaluación de quienes participan como aspirantes en los 
concursos de oposición para el ingreso, promociones verticales, laterales, hori-
zontales, así como la permanencia en el Servicio Profesional Docente (Rodríguez y 
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Alfaro, 2016). Para lograrlo, se diseñaron tres líneas de acción claramente defini-
das: 1) acompañamiento pedagógico, 2) desarrollo profesional y 3) investigación 
e innovación. 

Primera línea de acción: acompañamiento pedagógico

Se presenta como el motor que posibilita la formación de recursos humanos capa-
ces de integrarse y responder a las demandas de la sociedad. Es así que los egre-
sados de las escuelas normales o de cualquier institución formadora de docentes, 
tienen una opción más para capacitarse y actualizarse en relación con la evalua-
ción para el ingreso al servicio profesional docente, que establece la Ley General 
del Servicio Profesional Docente.

Para ello, se desarrolló un Curso Virtual de Fortalecimiento Docente (cvfd) que 
suple una estrategia presencial implementada desde 2008 que se denominó Cur-
so Taller de Fortalecimiento Docente y que en esencia tenía por objetivo apoyar 
a familiares de maestros y a otros profesionales que deseaban ingresar al Servicio 
Profesional Docente. Este cvfd tuvo una excelente respuesta, tanto en demanda de 
inscripción como en eficiencia terminal y en resultados, que fueron cercanos al 61% 
de participantes que alcanzaron el nivel de idoneidad (Rodríguez y Alfaro, 2016). 

Además de este cvfd, en esta línea de acción de acompañamiento pedagógico se 
oferta también un Curso Virtual de Evaluación Diagnóstica 1 y 2, para aquellos docen-
tes que presentan esta evaluación al concluir su primer y segundo año de trabajo en el 
Servicio Docente, respectivamente. También se ofertan 15 cursos virtuales de acom-
pañamiento para la promoción a funciones de director, supervisor y jefe de sector:

1) Directores (preescolar, primaria y secundaria)
2) Directores con énfasis en lengua indígena
3) Directores con énfasis en educación especial
4) Directores telesecundaria
5) Supervisores (preescolar, primaria y secundaria)
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6) Supervisores con énfasis en educación especial
7) Supervisores con énfasis en educación física
8) Supervisores con énfasis en educación básica para adultos
9) Subdirectores
10) Jefes de enseñanza
11) Coordinadores de materias
12) Jefes de sector
13) Asesor técnico pedagógico (español)
14) Asesor técnico pedagógico (matemáticas)
15) Asesor técnico pedagógico con énfasis en educación especial

Finalmente, se ofertan tres cursos virtuales de apoyo para la permanencia, 
que se destina a todos aquellos docentes en servicio que son seleccionados o que 
voluntariamente deciden presentar la evaluación del desempeño docente, confor-
me lo marca la Ley General del Servicio Profesional Docente:

1) Habilidades digitales para la evaluación
2) Elaboración de portafolio de evidencias
3) Planeación didáctica argumentada

De esta forma, el Sinadep plantea en su primera línea de acción el acompaña-
miento y fortalecimiento de los maestros en su formación continua, capacitación, ac-
tualización y superación profesional en relación con las evaluaciones establecidas en 
la Ley General del Servicio Profesional Docente a través de estos 21 cursos virtuales 
que se crearon para acompañar a los docentes que se verán involucrados en algún 
proceso de evaluación (ingreso, promoción, permanencia y evaluación diagnóstica). 

Estos cursos, y todos los diseñados en el Sinadep, tienen un modelo de eva-
luación que retoma las investigaciones y aportes recientes en torno a cada temá-
tica que se aborda. La evaluación en el Sinadep se asume como parte integral del 
proceso educativo y va más allá al propiciar una nueva cultura de la evaluación. 
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Segunda línea de acción: desarrollo profesional docente

Ser maestro y la formación para serlo son dos aspectos que no tienen las mismas 
implicaciones, ya que uno tiene que ver con el trabajo sobre sí mismo y la adqui-
sición de un conjunto de saberes, conocimientos y habilidades que permitirán de-
sarrollar una actividad profesional en apego a lo que la sociedad demanda, mien-
tras que el otro conlleva una historia y biografía de la persona, creencias, valores, 
experiencias, símbolos y demás gestos que permiten sostener la esencia del ser 
humano (Lozano y Mercado, 2011). 

En este ejercicio, cualquier docente se encuentra motivado al concluir sus 
estudios en alguna institución formadora de docentes, ya que manifiesta mucha 
energía al emprender su tarea, se siente capaz de transformar la escuela e incluso a 
la comunidad. Sin embargo, a medida que avanza el tiempo, enfrenta desilusiones 
en su ejercicio diario, manifiesta que la escuela normal que lo formó no le brindó 
los elementos necesarios para su quehacer docente y, por ende, convierte su labor 
en actividades rutinarias, no acordes a los requerimientos de los nuevos planes de 
estudio y las demandas actuales de la formación de los profesionales de la educa-
ción del presente siglo (Contreras, Alfaro y Meza, 2016). 

Ante esta situación, cualquier docente debe buscar la superación de la “forma-
ción inicial” que recibió en la escuela normal, y enfrentar constantes procesos de 
formación permanente y desarrollo profesional, que le permitan actualizarse, co-
nocer propuestas metodológicas innovadoras, experimentar con ellas y transformar 
su quehacer en beneficio de los alumnos. Pensar que la escuela normal otorgó todos 
los elementos necesarios para el trabajo docente es ingenuo, ya que la realidad de 
las aulas pone diariamente nuevas necesidades que deben resolverse en el ejercicio 
profesional y a través de la formación permanente.

Es fundamental señalar que la formación inicial debe concebirse como el ini-
cio de una trayectoria de desarrollo profesional que continúa con la formación en 
el servicio. Al respecto, el artículo 20 de la Ley General de Educación (lge) esta-
blece la constitución de un sistema nacional de formación, actualización, capaci-
tación y superación profesional docente. 
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Además de lo señalado, se puede afirmar que el sistema de formación, actua-
lización, capacitación y superación profesional docente actual se caracteriza por 
su la heterogeneidad en casi todos los aspectos que lo conforman: administrativos, 
organizacionales, curriculares, profesionales y laborales. Esta heterogeneidad es 
producto, entre otros factores, de la gran diversidad de actores que participan en 
la regulación, la creación, la administración, el sostenimiento y el desarrollo de 
las instituciones formadoras de maestros; entre esos actores destacan el gobierno 
federal, los gobiernos de los estados, los particulares, las universidades (públicas 
y privadas) y la representación sindical del magisterio. 

Ante esta situación, la globalización de la economía, la virtualización de la 
cultura, el desarrollo de redes horizontales de comunicación interactiva y la cons-
titución gradual de la sociedad red como nueva estructura social de los tiempos 
actuales, son expresiones de una nueva transformación de alcance histórico (Cas-
tells y Tubella, 2008). Esto lleva a reconocer que en un entorno globalizado, los 
recursos de información y de conocimiento fluyen libremente sin considerar fron-
teras o limitaciones geográficas debido a distintos factores críticos que soportan el 
desarrollo y bienestar en los países. 

Esta transformación, con su epicentro en las tic, deriva en nuevas formas 
de relación entre las sociedades, provoca cambios sustanciales en la manera de 
vivir de la mayoría de los habitantes del planeta. Estas reconfiguraciones eviden-
temente tienen un impacto específico en la educación, debido a que no se puede 
impedir el acceso de los avances tecnológicos en las aulas. Frente a esta “globali-
zación de la economía”, las formas de producción y distribución del conocimiento 
se transformaron y originaron lo que se denomina “Sociedad del Conocimiento”, 
en donde la riqueza de las naciones estriba en su capacidad para usar y generar 
nuevo conocimiento. 

En este sentido, el docente actual tiene la posibilidad de hacer uso de las nuevas 
tic para incorporarlas en su práctica educativa de una manera innovadora, aunque 
para ello tiene que estar capacitado y actualizado en la implementación y uso de 
estas. Aunado a ello, las prácticas docentes en los últimos años evolucionaron en el 
uso de herramientas de apoyo y cambiaron los pizarrones por pantallas electrónicas, 
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el material impreso por el digitalizado, y de la consulta de libros se pasó a la navega-
ción en internet (Contreras, Contreras, Vargas y Perafán, 2015). 

A esta nueva evolución tecnológica se suma una nueva tendencia hacia la 
apertura y la democratización del conocimiento, y dio lugar al movimiento de 
los recursos educativos abiertos (rea) y de los cursos masivos abiertos y en línea 
(mooc, por sus siglas en inglés), surgió una innovación en la educación: los rea 
y mooc, que ofrecen una gran variedad de elementos para que los alumnos y los 
maestros logren los objetivos de aprendizaje (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010). 

En México, los movimientos de Open Access, de mooc y de rea son vistos en la 
última década como un vehículo de acceso a la educación, que reducen los costos 
de los servicios educativos disponibles y buscan con ello la optimización en el uso 
de estos recursos. Es así como se observa la manera en que el movimiento educa-
tivo mundial de los rea se expande y crece a una velocidad inimaginable –y en tan 
pocos años–. En el Sinadep, actualmente contamos con 65 mooc, de los cuales siete 
son propios, y el resto en colaboración con Miriada X. 

Este movimiento dio paso a la creación de portales colaborativos llamados 
repositorios, donde se pretende difundir el conocimiento abierto para que los 
usuarios accedan a los materiales. Estos se crearon como propuestas para enri-
quecer los cursos académicos, mejorar la práctica educativa y reducir la brecha en 
educación a nivel mundial. 

En este contexto y debido a la poca participación que existe en México al res-
pecto, el Sinadep se sumó al movimiento educativo abierto a través de su portal 
y buscador académico de rea, que conjunta el esfuerzo de docentes de educación 
básica, media superior y superior: Machiala. Además, tiene un espacio virtual 
para profesores denominado Amoocxtli, que complementa la formación inicial y 
continua de estos, además de apoyarlos en su desarrollo y superación profesional 
(Contreras, Pérez y Alfaro, 2016).

Por tal motivo, la segunda línea de acción del Sinadep, denominada “Desa-
rrollo Profesional”, refuerza la confianza en el profesionalismo de los maestros y 
deja de considerarlos preponderantemente como transmisores de conocimiento. 
Para ello, considera diversos cursos, especialidades, maestrías y doctorados que 
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complementen tanto la formación inicial y continua, como la capacitación, actua-
lización y desarrollo profesional docente, al enfatizar la construcción de procesos 
innovadores apoyados en la investigación, con lo que se potencializa el trabajo co-
laborativo, favorece el autoaprendizaje y la metacognición como estrategias para 
que los maestros se actualicen, sean críticos e innovadores. 

Esta línea forma parte de un proceso dentro de la sociedad de la información 
y el conocimiento, permite y posibilita la entrega de manera rápida, segura y efi-
ciente de cursos y recursos vía internet a nivel mundial. Para ello, el Sinadep y su 
estructura seccional en todas las entidades del país participan activamente en la 
construcción de estos espacios de recursos y materiales educativos, experimentan 
y evalúan los procesos de indexación y catalogación de recursos digitales existen-
tes en la red. Las experiencias del Sinadep en la implementación de esta segunda 
línea de acción han derivado en los siguientes aspectos a considerar:

• La existencia de un repositorio propio denominado Machiala permite una 
reducción en los tiempos de búsqueda de recursos educativos abiertos vía 
internet. Recursos educativos indexados y catalogados de acuerdo a crite-
rios y estándares internacionales, que permiten un margen de garantía en 
cuanto a su calidad y contenidos, de fácil localización (dato que se confirma 
a través de investigaciones que se llevan a cabo sobre el uso de Machiala y 
sus recursos).

• Los profesores y un equipo de expertos son fundamentales en el proceso de 
selección de recursos educativos abiertos y de cursos masivos abiertos y en lí-
nea, constituyen el cuerpo docente que da vida y estructura académica a estos 
dos espacios virtuales. La experiencia profesional y académica de los profeso-
res en sus áreas de conocimiento ofrece un punto de vista crítico y necesario 
para seleccionar y documentar lo más relevante y útil de los cursos y recursos 
disponibles en la red, a la vez que proveen metadatos acerca del contexto de 
uso y recomendaciones para adopción e implementación de estos.

• El Sinadep está listo para proveer capacitación y desarrollo profesional a los 
docentes de educación básica, media superior y superior.
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Al respecto, se puede señalar que la segunda línea de acción del Sinadep tiene 
la encomienda de apoyar con desarrollo profesional de calidad, con mejores he-
rramientas didácticas a profesores y alumnos (ofrece cursos y recursos educativos 
abiertos de calidad), no solo del Sinadep, sino de las demás instituciones de educa-
ción superior a nivel nacional e internacional con quienes se tiene convenio. Todo 
ello con el propósito para el cual se creó el Sinadep: apoyar y ayudar en el déficit 
educativo mundial, en cuanto a cobertura y disponibilidad de recursos educativos 
que de otra manera serían costosos y difíciles de adquirir en muchos países de 
economías emergentes y en vías de desarrollo. 

Esta segunda línea de acción requerirá de su constante actualización, estará 
al día en aspectos alrededor de las tecnologías de la información y la comunica-
ción, para incorporar nuevos cursos y formatos de recursos educativos abiertos, y 
con ello evitar su obsolescencia. 

Tercera línea de acción: innovación e investigación

Se reconoce la complejidad, la tarea docente y los cambios tan acelerados que se 
enfrentan cada día en todos los ámbitos; resulta vital enfocar la preparación de los 
docentes desde una perspectiva de formación permanente, que integre los procesos 
de formación inicial y continua, capacitación y actualización. Para ello, se destaca 
la construcción de procesos innovadores que se apoyan en la investigación para po-
tencializar el trabajo colaborativo, favorecer el autoaprendizaje y la metacognición 
como estrategias para que los maestros se actualicen, sean críticos e innovadores.

En este sentido, la tercera línea de acción del Sinadep (investigación e inno-
vación) facilita el acceso y la construcción social del conocimiento a través de pro-
yectos colaborativos hacia el interior y al exterior, por medio de convenios inter e 
intra institucionales. Esta línea surge en un intento de capitalizar los esfuerzos de 
innovación educativa y las aplicaciones pedagógicas de las tecnologías emergen-
tes. En este contexto, la innovación educativa, encaminada al cambio para la me-
jora de los procesos educativos, se hace latente y, al mismo tiempo, el desarrollo 
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de la tecnología se transforma en una herramienta válida y necesaria para la nueva 
generación de educandos, caracterizada por su impronta audiovisual.

Para ello, actualmente el Sinadep trabaja en los siguientes proyectos de in-
vestigación:

1) Salud mental y emocional de docentes de escuelas de nivel básico públicas 
de México

2) Proyecto Internacional de Directores en Escuelas de Bajo Desempeño
3) Proyecto “Mi escuela produce”
4) Uso de Recursos Educativos Abiertos en el salón de clases
5) Habilidades digitales en docentes de educación indígena
6) Estrategias para desarrollo sostenible en y desde la escuela pública
7) Desarrollo profesional desde la perspectiva de género
8) Impacto de la oferta educativa del Sinadep en los procesos de evaluación
9) Salud emocional en el docente resnet

10) La plataforma Sinadep y su impacto en la conformación de redes de in-
vestigación

11) Inclusión digital con pertinencia cultural y lingüística para el magisterio de 
educación indígena

12) Formación de tutores virtuales del Sinadep Educación Indígena para el 
acompañamiento pedagógico

13) Desarrollo de herramientas y aplicaciones que permitan la innovación del 
portal www.sinadep.org.mx

14) Competencias digitales docentes que se desarrollan a través del uso de pla-
taformas educativas en línea (e-learning)

 A manera de conclusión

En este sentido, el Sinadep continúa con la construcción, mejoramiento, perfeccio-
namiento y ampliación de su oferta educativa apoyado en un modelo pedagógico y 
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didáctico que incluye la evaluación formativa como componente esencial; además, 
propone un trabajo colaborativo que se orienta a la integración de redes y confor-
mación de comunidades, desde las de aprendizaje hasta las de práctica, y tiene 
como meta constituir comunidades epistémicas.

La formación y actualización docente de los profesores que se forman en el 
Sinadep permite la incorporación de las tic a estos procesos, también posibilita la 
incidencia en su práctica docente al interior y exterior del aula. De igual forma, en 
el Sinadep se tiene la idea de que no es suficiente con poner a disposición de los 
maestros este tipo de innovaciones tecnológicas, sino que, de forma complemen-
taria, se implementen procesos formativos con acompañamiento pedagógico que 
parta de una evaluación diagnóstica y formativa, contextualizada e individualiza-
da, como mecanismo que posibilite una opción formativa acorde a sus necesida-
des y requerimientos, que se conjunte con sus intereses.

Hacer lo anterior, exige una propuesta sólida con opciones diversas y acordes 
a sus necesidades. Por esto, se conforma un entorno o ecosistema en el que se 
conjunte toda la oferta educativa, con la intención de brindar desde la platafor-
ma, acompañamiento pedagógico para que solventen lo relativo a las evaluaciones 
para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Por tal motivo, 
actualmente nuestra oferta formativa cuenta con 155 cursos, tres diplomados, una 
especialidad y dos maestrías; en total, tenemos un total de 691 568 inscritos en Sin-
adep, de los cuales 45 495 actualmente están inscritos en algún curso y 482 286 en 
dos o más cursos.

A la par, resulta esencial que se desarrollaran de forma sistematizada proce-
sos que le permitan al docente aprender a administrar y gestionar la información, 
ya que en la medida en que lo haga le facilitará la construcción de conocimiento, 
con la intención no solo de que lo aplique y mejore su práctica docente, sino de 
que lo difunda e incluso lo publique en portales de rea y mooc que se pondrán a 
su disposición. Estos retos son los que motivan al Sinadep a continuar con el per-
feccionamiento en su quehacer cotidiano y ofrecer acompañamiento pedagógico 
de calidad, que complemente de alguna manera las deficiencias que existen en la 
formación que se ofrece en las escuelas normales.
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Actualmente, es evidente cómo las estructuras sociales y conceptuales de la 
modernidad viven una transformación plena. Es decir, generamos nuestra forma 
de concebir el conocimiento y la concepción del mundo e incluso de nosotros mis-
mos. Somos actores centrales de cambios significativos, incluso a nivel epistemo-
lógico, originados todos ellos en las transformaciones paradigmáticas en el campo 
de las ciencias. 

Derivado de ello, la modernización de la sociedad y paralelamente de la edu-
cación, inciden directamente en los mecanismos de enseñanza y aprendizaje, re-
conocen que estos son cada vez más complejos y exigen que el docente diversifi-
que su quehacer didáctico para responder de manera efectiva a las necesidades de 
aprendizaje de sus alumnos. 

En este sentido, es evidente que el contenido de esta reflexión manifiesta y 
reconoce estas necesidades, pero también expresa claramente la firme convicción 
del snte, sabedores del enorme compromiso que esto significa, pero con el gran 
privilegio de apoyar y acompañar a las maestras y maestros de México, con una 
propuesta innovadora que tiene por objetivo dar cobertura a sus necesidades de 
formación, actualización y desarrollo profesional, que garantiza al mismo tiempo 
la certeza laboral de estos.

Destacamos la idea que sostiene nuestra organización sindical de transfor-
mación para adecuarnos a los tiempos actuales. Lo hacemos con base en el proce-
so que se centra en la gobernanza y en la elaboración de una planeación estratégi-
ca en la que destacan sus ocho ejes estratégicos como alternativa que lo viabiliza.
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Introducción

El ambiente de aprendizaje, el modelo basado en competencias y la diversidad 
de características, tanto físicas como académicas de los participantes, ponen en 
evidencia que la comunicación es un factor crítico para el sostenimiento y sus-
tentabilidad del modelo. La comunicación es y ha sido factor clave para el éxito 
de todos los procesos en los que se encuentran involucrados los seres humanos; 
adicionalmente los avances tecnológicos y las herramientas derivadas de estos de-
mandan una comunicación efectiva y adecuada entre sus usuarios, con la finalidad 
de establecer procesos y soluciones idóneas a sus necesidades. El ámbito académico 
no es la excepción, ya que ha sumado conceptos como la mediación –y derivada de 
ella la acción tutorial–, como una forma de hacerse presente desde una perspecti-
va académica, con una figura que propicie la comunicación efectiva y adecuada en 
las diversas comunidades que se vinculan en los ámbitos de estudio.

El concepto de tutoría es amplio, sin embargo, una de las definiciones más re-
cientes –a través de la cual se busca integrar la multiplicidad de significados, es la de 
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Gaitán (2013), quien propone: “La tutoría puede entenderse como el proceso de 
acompañamiento a un estudiante en el cual un profesor le provee de orientación 
sistemática a lo largo de su trayectoria escolar (anuies, 2000: 44); es un proceso 
de responsabilidad compartida que busca la clarificación de objetivos de carrera 
y de vida, la toma de decisiones y la resolución de problemas” (Crockett, 1984, 
en Upcraft, 2005: 321) (p. 5). Desde esta perspectiva, se identifica que es de vital 
importancia desarrollar habilidades que generen mensajes que inviten al diálogo 
en un ambiente de respeto y cordialidad, que impacten de forma positiva en el 
desempeño de los estudiantes y que como consecuencia se vean reflejadas en la 
retención del alumnado. La mediación la podemos definir como “[...] una forma 
no adversarial cuyo objetivo es buscar, y facilitar la comunicación entre las partes 
a través de la intervención de un tercero imparcial, idóneo y cualificado, mediador, 
con miras al logro de un acuerdo proveniente de las partes, que ponga fin al con-
flicto o controversia” (Peña, 2014, p. 11). 

Como parte de un contexto diferente al administrativo, pero con los medios 
para resolver las controversias entre alumnos y personal, tanto académico como 
administrativo, se considera que la figura del profesor de tiempo completo puede 
ser imparcial y apoyar a que los estudiantes no caigan en la deserción. 

De entre los indicadores que miden el desempeño académico de las institu-
ciones, se encuentran la aprobación, la reprobación y la eficiencia terminal; las 
que afectan de manera transversal el tema de retención, en el cual se incluye la 
deserción escolar, Tinto (2006 y 2007) y Giovagnoli (2002) “sugieren interpre-
tarla como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no lo-
gra concluir con su proyecto educativo” (citado en Suárez-Montes y Díaz-Subieta, 
2015, p. 302). 

Distintos autores estudian la deserción de una universidad desde distintas 
perspectivas, algunas de estas consideran a los factores externos e internos como 
elementos intrínsecos que se involucran y contribuyen al éxito estudiantil. Para 
el caso de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (uveg), se dividieron 
en cuatro factores principales: sociales, personales, académicos e institucionales 
(ver figura 1). En los factores personales y sociales se incluyen circunstancias que 
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pueden contribuir a dar las condiciones para que al estudiante se le faciliten los 
procesos de aprendizaje. Para esta investigación, se tomaron en cuenta como los 
más importantes (por su factibilidad), aquellos en los que podemos tener control, 
como son los factores institucionales y académicos. 

Figura 1. Factores asociados a la deserción escolar en la uveg.
Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, Monero y Pozo (2003) destacan tres aspectos característicos 
en la sociedad del conocimiento actual, que por sus procesos de aprendizaje se 
incluyen en el ambiente académico virtual: 

• El primero: a través de las nuevas tecnologías circula una gran avalancha de 
información; por ejemplo, en internet y multimedia, así como a través de otros 
instrumentos: la prensa, la radio, la televisión, la escuela, etcétera; dificulta 
su selección e incluso es complejo el acceso a algunas de ellas, lo que pro-
duce mayores exclusiones, brechas e incrementa las cuotas de desigualdad; 
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los conocimientos y aprendizajes se generan a una gran velocidad, con cam-
bios constantes, que producen una gran inestabilidad social y laboral;  se 
suceden cada vez con mayor fugacidad, es decir, son de rápida caducidad y, 
en muchas ocasiones, hay una concepción meramente acumulativa. En este 
contexto tan complejo, la universidad debe plantearse objetivos para que los 
estudiantes comprendan las estructuras que caracterizan la sociedad en la 
que viven y sean conscientes de que estas son inciertas. 

• El segundo: es fundamental que aprendan a vivir con la inseguridad e incer-
tidumbre, debido a que la dinámica de cambio es tan acelerada, es compli-
cado tener seguridad para manejar la incertidumbre desde una perspectiva 
positiva que empodere al estudiante.

• El tercero: desarrollar una conciencia crítica que les permita tomar decisio-
nes y ser autónomos (Barnett, 2001).

Al tratar de generar un concepto de tutoría y con la finalidad de identificar 
el enfoque idóneo para el contexto virtual universitario de la uveg, se observa que 
ha sido adoptado de diversas maneras, aunque en todas las definiciones existe 
una relación entre dos sujetos y una actividad que pretende ayudar al desarrollo 
de uno de ellos; para la mayoría, esta actividad debe ser consciente, intencional 
y metódica. 

En la tradición anglosajona, Hock, Pulvers, Deshler, & Schumaker (2001) 
distinguen dos grandes modelos de tutoría: 1) tutoría de trabajo-ayuda (assign-
ment-assistance tutoring) y 2) tutoría estratégica (strategic tutoring). En el pri-
mer modelo, un tutor se reúne con un estudiante o un pequeño grupo de estudian-
tes (dos a seis) que tienen dificultades para completar de forma independiente los 
trabajos de algún curso. En el segundo modelo, llamado tutoría estratégica, les 
enseñan estrategias para aprender a aprender y llevarlas a cabo mientras reciben 
ayuda con las tareas de clase. 

Para la uveg, el valor de cada uno de los alumnos va más allá de los ambientes 
virtuales–, por eso se identificó la necesidad de poner especial atención en los alum-
nos que desertan, lo que di pie a la investigación para conocer la respuesta que ellos 



205

Capítulo 3 ǀ Reduciendo distancias en la educación virtual, la mediación...

tendrían a través de una intervención llevada a cabo por un mediador, en este caso 
el profesor de tiempo completo. 

Acciones para aumentar la retención a
través de la mediación como estrategia clave

Los procesos en la universidad son complejos debido al tamaño de la institución, 
hemos crecido en los últimos tres años de forma exponencial. En 2013 teníamos 
6 530 estudiantes, en 2017 atendimos a 66 970 alumnos. El indicador de la reten-
ción ha incrementado en un 8% (de 78% a 86%), lo que representa la cantidad de 
9 375 estudiantes en riesgo de desertar (uveg, 2017). 

En el nivel licenciatura, la uveg cuenta con 2 515 alumnos en el plan de es-
tudios de 44 materias y 4 646 alumnos en el plan de 41 materias. La carrera de 
Ingeniería en Gestión de Proyectos está conformada por 1 001 alumnos. 

El crecimiento en la matrícula de Ingeniería en Gestión de Proyectos (igp) 
mantenía una currícula constante de aproximadamente 80 alumnos como nuevo 
ingreso mensual en 2016. En agosto de ese mismo año, la uveg abrió la carrera 
de Ingeniería Industrial; esta decisión afectó considerablemente la matrícula al 
programa de igp. Se observó que los nuevos ingresos disminuyeron dramática-
mente en proporción, comparados con los meses donde se alcanzó a elevar la 
matrícula en años anteriores. 

La disminución de la población de igp llevó a realizar un análisis a partir del 
año 2017, donde se comenzó a estudiar la matrícula y su comportamiento. Para 
febrero de ese año –como Tinto (2006 y 2007) y Giovagnoli (2002) señalan en 
lo referente a la deserción–, fue necesario interpretar la situación a la que se en-
frentaban los estudiantes que no lograban concluir o continuar con su proyecto 
académico (citados en Suárez-Montes y Díaz-Subieta, 2015). Debido a que hubo 
población que abandonó el programa, se decidió atender a los alumnos que te-
nían más de un mes sin inscribirse. La herramienta elegida fue el correo electró-
nico; al inicio se diseñó un mensaje de apoyo para atraer la atención y así elegir la 
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acción más adecuada para canalizar a los estudiantes y mediar sus problemáticas. 
Lo anterior resultó en el incremento de la matrícula de la carrera igp, a pesar de la 
competencia con la nueva ingeniería (ver gráfica 1). 

Gráfica 1. Histórico en matrícula de Ingeniería en Gestión de Proyectos de 2016 a 2017.
Fuente: elaboración propia. 

Una vez aplicadas las acciones iniciales de la estrategia, se obtuvieron las pri-
meras respuestas de los estudiantes, este resultado motivó la decisión de utilizar 
la mediación para empoderar y encausar las principales problemáticas de los es-
tudiantes, como lo sugiere Barnett (2001). 

El primer correo (ver figura 2) tuvo una respuesta positiva. En su mayoría, los 
estudiantes tenían dudas generales –entre otros comentarios–. Debido a ello la in-
vestigación nos llevó a la clasificación para canalizarlos de acuerdo con sus necesi-
dades o inquietudes; principalmente manifestaron la falta de tiempo para estudiar, 
falta de recursos económicos para continuar, enfermedad y la realización de otras 
ocupaciones que absorben su atención; otros más indicaron que ante el requeri-
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miento de que su documentación estuviera completa, desconocían lo que debían 
hacer (ver gráfica 2).

Figura 2. Primer correo para los alumnos de igp.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Respuestas del correo enviado el día 8 de febrero de 2017.
Fuente: elaboración propia.

Se obtuvieron otro tipo de respuestas, por ejemplo hubo estudiantes que te-
nían una percepción negativa hacia una parte de la gestión administrativa; fue 
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necesario utilizar con mayor intensidad las herramientas de mediación, por lo que 
se aplicó la técnica de recontextualización propuesta por Peña (2014).

Otros estudiantes desconocían por qué no se podían inscribir, además la in-
formación que se les presentaba en un mensaje del sistema no era clara para ellos. 
Según Peña (2014), en su técnica de legitimación o empoderamiento, se sugiere 
igualar las condiciones de las partes, para ello se investigó con el personal admi-
nistrativo, se indagó en el kárdex y se hizo mediación entre las partes involucradas 
para aclarar la situación del estudiante (ver figura 3). 

Figura 3. Correo enviado por un estudiante satisfecho.
Fuente: elaboración propia.

La investigación llevó a la necesidad de registrar y comparar el comporta-
miento de respuesta a partir del primer correo y los subsecuentes, por lo que se 
determinaron períodos para enviar correos de seguimiento. Los resultados de los 
factores identificados de la implementación de esta estrategia se muestran a con-
tinuación (tabla 1).
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Tabla 1. Respuestas de los correos dirigidos a estudiantes con más de un mes de 
inactividad

Respuestas 8 de febrero 
de 2017

17 de marzo 
de 2017

21 de marzo 
de 2017

9 de mayo 
de 2017

Economía 2 0 2 5

Tiempo 13 0 7 21

Desconocimiento de trámites 
administrativos 1 3 1 3

Realizan otra actividad 
temporalmente 1 0 2 2

Cambio de carrera 1 0 2 2

Sí se querían inscribir pero algo 
falló 2 0 0 1

Enfermedad 0 0 1 0

Desmotivado por reprobar 3 0 1 8

Fuente: elaboración propia.

El comportamiento que se observó como respuesta al correo enviado el día 
17 de marzo (ver figura 4) –donde se cambió el formato del mensaje con la fi-
nalidad de utilizarlo solo para informar la fecha de inscripción en el sistema–no 
tuvo respuesta por parte de los receptores; sin embargo, la matrícula de reingreso 
registró un aumento de 37 estudiantes. 

Otros aspectos interesantes que se manifestaron fueron los casos que toma-
ron más tiempo en atenderse con estudiantes que habían reprobado más de cuatro 
veces una o varias asignaturas. En este caso se solicitó el apoyo de la psicopeda-
goga y se integró al estudiante a una conversación para que analizara su adminis-
tración del tiempo. 

Para apoyar este proceso, se escribió un artículo en el blog de la universi-
dad, llamado Administración del tiempo para estudiantes en línea (Cabello, 2017, 
28 de febrero), en donde se les proponen consejos para organizar sus actividades 
diarias y cuyo enlace fue proporcionado a los estudiantes en las respuestas a los 
correos donde manifestaban la falta de tiempo para estudiar (ver figura 5). 
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Figura 4. Correo enviado el día 17 de marzo. 
Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Correo con algunos consejos para los alumnos con problemas de administración 
del tiempo.
Fuente: elaboración propia.

Con la finalidad de impactar con mayor potencia y precisión en la atención 
de los estudiantes, como lo plantea Barnett (2001), cada correo mejoró e integró 
recursos adicionales, incluso se decidió que se utilizara como apoyo un video; 
esta acción permitió desarrollar uno de los artículos del blog (González, 2017), 
el cual en esencia destaca que todos podemos estudiar a pesar de los obstáculos 
(ver figura 6). 

Figura 6. Correo con video motivacional. 
Fuente: elaboración propia.
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En este momento de la investigación, se identificaron algunos datos intere-
santes en relación con el tiempo de respuesta; se observó que el 30% de los estu-
diantes responden en un período de uno a tres días, la mayoría de ellos intentan 
activarse de nuevo en sus materias. Un 20% adicional integra una respuesta des-
pués de una semana, otro 10% responde después de un mes y en promedio un 40% 
de los usuarios no contestan el mensaje (ver gráfica 3). 

Gráfica 3. Porcentaje de respuesta.
Fuente: elaboración propia.

También se analizó el impacto de la respuesta de cinco correos (como lo 
muestra la gráfica 3), donde se observó que la variación de respuesta aumenta; 
con la finalidad de abarcar un espectro más amplio de la población inactiva, se 
determinó que el último correo fuera dirigido a estudiantes que superaran los dos 
meses de inactividad en su inscripción, a diferencia del primer correo que fue des-
tinado a alumnos con solo dos meses de inactividad. 

Otro aspecto fundamental es el momento de la intervención, debido a que 
la respuesta varía en función del momento en que se encuentre el avance en el 
módulo. Se identificó que al hacer la intervención en la semana 1, hubo casos 
donde los estudiantes sí querían inscribirse, pero algo había salido mal, por lo 
que requerían apoyo para solucionar el problema. En cambio, cuando se escri-
bían los correos a finales de la semana 2, cerca del período de inscripciones, 
los casos de personas con mayor interés de aprobar las materias superaban al 
número de respuestas. 
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Un caso particular fue el apoyo a los estudiantes con dificultad para apro-
bar Matemáticas, al utilizar como guía la técnica de enfoque al futuro, propuesta 
por Peña (2014), se buscó mediar de forma conjunta con el profesor de tiempo 
completo que manejaba la materia de Matemáticas para ingenieros; la razón que 
movió esta acción fue que en las primeras tres ocasiones que se envió el correo 
de seguimiento por abandono, esta asignatura se distinguía por ser una de las 
que tenía mayor índice de reprobación o repetición, debido a que los alumnos 
tenían más problemas para enfrentar la aversión a las materias relacionadas con 
cálculos numéricos.

El acuerdo fue que en para esta materia los profesores utilizaran como prin-
cipal estrategia la herramienta de videoconferencia, donde puede impartirse una 
clase síncrona, así como dar asesoría personalizada a alumnos con dudas. La he-
rramienta fue incorporada a la materia a partir de julio de 2016, tuvo como estra-
tegia inicial la opción, para los asesores, de dar o no una clase. 

Debido a los resultados obtenidos por la práctica de quienes sí realizaron la 
videoconferencia, en 2017 se acordó que se realizara como parte de las funciones 
en un módulo. Cabe aclarar que la herramienta de videoconferencia es adminis-
trada por el profesor de tiempo completo, por tanto es necesario que el asesor 
envíe una solicitud para utilizarla. Al preguntar a los estudiantes si contactaron 
a sus asesores o ingresaron a las videoconferencias, contestaron que no sabían 
cómo y, por lo tanto, no habían asistido a una asesoría síncrona. Lo anterior fue 
la causa para motivar en ellos el interés de acceder a la videoconferencia y verse 
beneficiados de la interacción para resolución de dudas con sus asesores virtuales.

La segunda materia identificada con mayor atención para una intervención, 
fue la de Contabilidad financiera. Al inicio se contactó a la profesora de tiempo 
completo y se dio el seguimiento para que el alumno supiera quién era su asesor y 
pudiera tener un mayor contacto con él, además la profesora de tiempo completo 
ofreció su apoyo de forma telefónica si fuera necesario. 

Se observó que aquellos alumnos con varias materias reprobadas –confor-
me al registro del kárdex– se inscribieron con distintos profesores y con ninguno 
lograban la aprobación del módulo. Cabe mencionar que todos los profesores 
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manejan diversas formas para atender al estudiante; sin embargo, con la finalidad 
de estandarizar la atención básica de asesoría, todos deben al menos cumplir con lo 
siguiente:

• Mensaje de bienvenida y cronograma de actividades en el primer día de clases
• Mensaje semanal de sugerencia de avance
• Al menos una videoconferencia en cada período
• Dar seguimiento a los alumnos que no van a tiempo en el curso a través de 

distinción de semaforización de sus grupos

Un dato relevante del comportamiento en la respuesta y atención a los co-
rreos fue que, conforme al avance de los alumnos contactados, algunos siguieron 
utilizando la misma cadena de correos para tratar dudas administrativas hasta 
seis meses después. 

Por lo anterior, se infiere que debido a los resultados y comportamiento de 
la comunicación, el estudiante ve a la persona de contacto como una ayuda para 
resolver más fácilmente sus problemas en cuanto a la inscripción, documentación o 
administración de su plataforma; a pesar de que el mensaje era dirigido para resol-
ver sus dudas académicas; es decir, si bien se establece un puente de comunicación, 
también falta información respecto de quiénes o cuáles son las personas y áreas que 
deben contactar en función de su inquietud, con el fin de implementar un modelo de 
tutoría estratégica como lo proponen Hock, Pulvers, Deshler, & Schumaker (2001). 
Aunado a lo anterior, se observó que en su mayoría los estudiantes prefieren que los 
atiendan de forma inmediata a través de aplicaciones como WhatsApp; sin embargo, 
no siempre saben plantear la pregunta de forma adecuada o a quién deben dirigirse. 

Hallazgos

Al llevar a cabo el ejercicio de seguimiento antes mencionado, se identificó que 
es necesario valerse de la normativa institucional para atender la problemática 
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desde todas las figuras que intervienen en el proceso de aprendizaje, con la inten-
ción de generar un proceso claro y transparente para todas las instancias y para 
el estudiante conforme avanza en su programa académico. La comunicación de 
procesos, políticas y entre los responsables de las acciones será favorable si todos 
los involucrados tienen claras sus funciones, alcances y limitaciones, así como re-
lación y gestión para que, aunque no resuelvan directamente sus inquietudes, al 
menos puedan informarse y ser canalizados con el área correspondiente de forma 
adecuada y oportuna.

Si bien la normatividad de la uveg (2015) es adecuada, la constante dinámica 
en el avance tecnológico y el crecimiento acelerado de la matrícula implica que se 
realice una actualización y adecuación que impacte directamente a la mejora en la 
comunicación tanto hacia adentro como hacia afuera de la institución y con toda 
la comunidad académica, lo que permite la eficiencia en el flujo de información y 
en la resolución de necesidades de primera instancia que afectan, ya sea positiva 
o negativamente, la continuidad y permanencia de la matrícula de los programas 
académicos.

Conclusiones

En el desarrollo de los indicadores clave para evitar la deserción de los alumnos 
inactivos, se considera primordial atenderlos antes de que repitan por tercera vez 
una materia. Una de las acciones principales será hacer hincapié en los asesores 
para que den seguimiento a aquellos estudiantes una vez que tengan reprobada la 
asignatura, así como identificarlos y contactarlos. El siguiente acercamiento por 
parte de los profesores de tiempo completo será contactar por correo a todos los 
estudiantes que estén cursando la asignatura por segunda ocasión en la carrera de 
Ingeniería en Gestión de Proyectos. Este acercamiento podrá apoyar a los estu-
diantes para que estén alertas ante la posibilidad de fracaso. 

En el caso particular de los alumnos que tienen dificultades en Matemáticas, 
se utilizará la herramienta de Khan Academy para asesorarlos. La razón es porque 
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la página cuenta con una herramienta para maestros, donde pueden definirse los 
temas a analizar y dar seguimiento a sus estudiantes. Los alumnos se benefician de 
obtener aquellos conocimientos previos que les faltan para aprobar. Lo anterior se 
acordó porque se identificó que volver a reinscribirse en la asignatura no basta, es 
necesaria la preparación para estar en un nivel de conocimientos apropiado para 
ingresar a las materias.

La herramienta de las videoconferencias será utilizada de forma constante, 
se estará trabajando con la división de tecnologías de información y comunicación 
(tic) de la uveg para que los asesores puedan abrir sus propios espacios para aten-
der a los alumnos en el aula virtual. Esto les permitirá agendar videoconferencias 
de último momento para atender dudas de alumnos de forma síncrona. De igual 
forma, se sugerirá integrar a la app del campus virtual las alertas en el celular, que 
puedan apoyar a que el estudiante sepa más rápido cuando se le mande un mensa-
je y pueda usarse como una aplicación de comunicación más efectiva. 

Este ejercicio es enriquecedor porque no solo confirma el valor de la comuni-
cación en los programas virtuales y a distancia, sino la importancia del desarrollo y 
aplicación de estrategias a la medida de las necesidades de cada ambiente virtual.
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capÍtulo 4

ElEmEntos componEntEs dE un modElo dE
comprEnsión lEctora para futuros docEntEs

Daniel Cantú Cervantes

Introducción

La comprensión lectora es una habilidad básica para la inserción del alumno en 
las sociedades letradas. La escuela tiene la responsabilidad de que los estudiantes 
aprendan a leer correctamente debido a que esta habilidad se encuentra presen-
te en todas las áreas curriculares. La deficiencia en la habilidad lectora provoca 
desinterés en el alumno por leer, afecta su rendimiento académico, profesional, 
social, cultural, económico y, además, se incrementa la brecha entre los sujetos 
letrados y aquellos que tienen dificultades para comprender la lectura (Solé, 2006; 
Araiza y Barrera, 2008; Gómez, 2011; Krüger, 2014).

Por lo anterior, López (2010) y Díaz, Martínez y Rodríguez (2011), afirman 
que en América Latina –y específicamente en México–, existe una gran proble-
mática en cuanto al nivel de comprensión lectora que poseen los jóvenes, la cual 
es evidenciada por los resultados de las pruebas y evaluaciones realizadas a través 
de los años. Actualmente, se requiere de la adquisición y del procesamiento de 
grandes cantidades de información, por lo que los alumnos y docentes precisan 
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agudizar sus capacidades de interpretación y comprensión de escritos. No obstan-
te, Alcántara (2010) afirma que la problemática de la educación en México respec-
to al aprendizaje de la lengua ofrece un escenario de oportunidades y de demanda 
para la generación y aplicación de estrategias orientadas hacia la mejora de las 
habilidades de comprensión de textos.

La formación docente inicial debe velar por una buena capacitación magiste-
rial para la enseñanza de la comprensión de escritos mediante el uso de estrategias 
lectoras. Al respecto, Carneiro, Toscano y Díaz (2008), Sandoval (2014) y Rossin 
y Buzzella (2015), señalan que es necesario que las escuelas formadoras instruyan 
a los futuros docentes en el dominio y enseñanza de las habilidades lectoras tanto 
para la enseñanza de la alfabetización, como para la optimización de las habilida-
des de comprensión de textos, para que usen al máximo las tecnologías móviles, 
debido a que conforman un paradigma en la sociedad, ya que los estudiantes po-
seen y utilizan sus dispositivos móviles todo el tiempo. 

La comprensión lectora es un proceso consciente y voluntario, que requiere 
de motivación y disposición debido a que la reflexión no es una tarea sencilla. 
Comprender un escrito es un proceso interactivo entre el lector y el texto, donde 
el que lee, motivado y apoyado en su experiencia previa, descifra y analiza lógica 
y coherentemente; genera un diálogo interno con el escrito; compara, reflexiona, 
infiere, genera cuestiones susceptibles de confirmación o corrección y crea repre-
sentaciones mentales que lo acercan al significado del texto, así como a los senti-
mientos e intencionalidad del autor. 

Todo esto incrementa el conocimiento del sujeto que comprende el escrito, 
reconstruye su saber y transforma su ideología y comportamiento. La compren-
sión de textos es una herramienta que favorece el trabajo intelectual del individuo, 
ya que promueve funciones mentales que agilizan su inteligencia, aprendizaje au-
tónomo, rendimiento escolar, mayor conocimiento, desarrollo del juicio, análisis 
y espíritu crítico, que lo acercan hacia la curiosidad intelectual y científica (Ander-
son y Pearson, 1984; Van de Broek, 1994; Mayor, 2001; Sanz, 2003; Cain, Oakhill, 
Barnes y Bryant, 2007; Whitney, Mahone, Lavine, Eason y Cutting, 2009; Heit, 
2011; Cantú, De Alejandro, García y Leal, 2016).
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Elementos componentes de un modelo de
aprendizaje y enseñanza de la comprensión lectora

La comprensión lectora es un proceso que mejora con la edad. Limón y Carretero 
(1995); Caruso y Fairstein (1997); Socas (2000) y Almeida (2011), señalan que la 
comprensión de escritos es propicia en lectores situados en la etapa de las opera-
ciones formales, o bien después de la edad de once a doce años, aproximadamente. 
La maduración cerebral –proceso de mielinización– permite al alumno razonar 
deductivamente, perfeccionar su conciencia sobre el pensamiento lógico y mani-
pular abstractamente y de mejor manera las proposiciones verbales. El conoci-
miento previo se agudiza con el paso del tiempo, pero se optimiza con la compren-
sión textual, de ahí su relevancia. 

La figura presenta un modelo de aprendizaje y enseñanza de la comprensión 
lectora para docentes en formación inicial, a partir de un consenso de autores y 
revisión teórica.  

Figura. Modelo de aprendizaje y enseñanza de la comprensión lectora.
Fuente: elaboración propia a partir del compendio. 
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Este modelo considera dos aspectos fundamentales: requisitos indispensa-
bles y estrategias de comprensión textual. En relación con la figura anterior, Van 
Dijk y Kintsch (1983); Solé (1993) y Núñez y Santamaría (2014), indican que si 
bien comprender los textos requiere del uso de algunas estrategias, también se 
necesitan algunas bases y requisitos consistentes que el alumno debe poseer pre-
vio a la lectura. Respecto a esto, Marchessi (2000); Cassany, Luna y Sanz (2001); 
Woolfolk (2006); Niemeyer (2006) y Rodríguez, (2007), afirman que dentro del 
contexto se delimitan dos factores primordiales que a la vez promueven la motiva-
ción por la lectura: el contexto sociocultural y el contexto de lectura.

El primero propicia conocimientos previos y el segundo un buen lugar para 
leer. Un contexto sociocultural óptimo académico beneficia directamente el en-
riquecimiento cognoscitivo del alumno, pero también el lector debe disponer de 
un lugar propicio para leer; se recomienda poseer una biblioteca propia con una 
buena silla o sillón, luz apropiada, lámpara para leer de noche y un ambiente de 
silencio. 

Cuando existen conflictos personales, culturales, sociales y condiciones nu-
tricionales desfavorables en el lector, interfieren significativamente con su mo-
tivación para leer. El contexto sociocultural del alumno en clase también puede 
presentar algunos problemas, por ejemplo errores en la enseñanza de la lectura 
que generan hábitos que el estudiante desarrolla y que dificultan su comprensión, 
como la lentitud al leer y la evaluación por parte del docente de la comprensión 
de un escrito al prestar atención a la ortografía o pronunciación del alumno, sin 
tomar en cuenta las anomalías en el significado

Los conocimientos previos pertinentes para la lectura, provistos por el con-
texto, también motivan la lectura y la comprensión; son de dos tipos: gramaticales 
y universales. Leahey y Harris (1998); Barboza y Sanz (2000); Bruning, Schraw y 
Ronning (2002); Zimmerman y Hutchins (2003); Qian y Schedl (2004) y Almei-
da (2011) afirman que el alumno debe consolidar sus conocimientos gramaticales 
para no entorpecer la memoria operativa (memoria que reestructura el conoci-
miento del cerebro y mantiene la información que el individuo actualmente está 
pensando; Etchepareborda, 2005) al leer, y también para enfrentar el análisis 
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morfológico de las palabras desconocidas por medio del análisis contextual. Los 
conocimientos universales se refieren a aquellos conceptos, ideas y relaciones 
que el lector conoce sobre el mundo en general. El conocimiento previo es base 
para el aprendizaje significativo, ya que se reconstruye el saber aprendido por me-
dio de la lectura. Los conocimientos previos permiten generar inferencias, hipó-
tesis, analogías, organizar lo leído y elaborar la interpretación del mensaje. Entre 
más conozca un alumno mientras lee, más lo distancia de los que no saben, y por 
esto la comprensión lectora cobra significativa relevancia. 

Los conocimientos previos son imprenscindiles en la lectura, ya que cuando 
se asocia un nuevo aprendizaje, la memoria a largo plazo se organiza para dar 
como resultado conocimientos agrandados que se activarán cada vez que se per-
ciba información similar en el futuro, lo que permite al lector comprender temas 
cada vez más complejos. 

La estructura cognoscitiva o memoria a largo plazo, almacena información 
semántica implícita, que no se puede expresar con palabras ya que la informa-
ción recibida por los sistemas sensoriales no llega únicamente del medio visual o 
auditivo. La expresión de ideas dependerá del desarrollo del lenguaje, y por este 
motivo saber escribir de manera correcta es sustancialmente más difícil que leer 
de forma comprensiva.

Leer no es comprender, una buena decodificación consolidada despeja la 
memoria operativa al rescatar el mensaje. Van Dijk (1980; citado en Marinko-
vich 1999); Brown y Day (1983; citado en González, Matute y Zarabozo, 2007); 
Arnoux, Nogueira y Silvestri (2006); Solé (2006); Irrazabal (2007) y Devis, Gó-
mez y Sanjosé (2012), señalan que la fluidez lectora con precisión consolidada, 
es decir, la lectura en automático, es base para no saturar la memoria de trabajo 
(memoria operativa).

El alumno que es lento para leer, cuando acabe de leer una frase, oración o 
párrafo, puede que olvide cómo empezó. El contexto, los conocimientos previos y la 
decodificación automatizada se conforman como bases fundamentales para todo el 
proceso lector, estas le propician motivación al alumno y docente para emprender la 
lectura, Uosaki, Ogata y Mouri (2015) afirman que este proceso se puede ayudar y 
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potenciar con la combinación de las tecnologías de la información y comunicación 
existentes, por ejemplo los dispositivos móviles, que se encuentran presentes en 
todas las esferas sociales debido a la multiplicidad de recursos y herramientas 
que poseen.

Los dispositivos móviles inteligentes como los smartphones pueden ser uti-
lizados con fines didácticos específicos con susceptibilidad de adaptarse en cual-
quier nivel educativo, favorecen los aprendizajes dentro y fuera del aula, ya que los 
estudiantes utilizan los dispositivos a diario y en cualquier lugar. Las tecnologías 
móviles propician la interacción entre los alumnos debido a su ubicuidad y esencia 
comunicacional causal de motivación intrínseca por usar dichos aparatos.

En el modelo presentado se destaca la motivación debido a que el proceso 
lector es consciente y voluntario, y la reflexión no es una tarea sencilla. En este 
sentido, Méndez y Delabra (2007); Contreras, Herrera y Ramírez (2009); Oñate 
(2013), exponen que la motivación es motor de aprendizaje y genera afecto por la 
lectura y una activa participación del alumno en los programas de intervención 
educativa. En este contexto, Bandura (1993); Garate, García, Elosúa, Gutiérrez 
y Luque (1997); Escobar (2006); Bermúdez y Hernández (2011); Logatt y Castro 
(2011) y Manes y Niro (2014), identifican otros factores causales de la motivación 
por la lectura, como el conocimiento del lector sobre aquellas ventajas de la com-
prensión lectora para él y las consecuencias de no poseer esta habilidad, lo que 
despierta una necesidad que se convierte en motivación intrínseca.

Por otra parte, se ha sugerido que los textos empáticos como los cuentos, 
anécdotas o historias causan interés en alumnos que empiezan a leer; además, la 
estructura de estos textos es simple y un tanto predecible. Asimismo, es recomen-
dable que en las lecturas de los lectores novatos existan ejemplos a destiempo que 
clarifiquen las ideas señaladas, no importa que haya redundancia a la vista. Aun-
que las ideas sean secuenciales, el significado que el lector adquiere del texto no 
es sucesivo; entre más llano y claro el escrito, es más sencillo de interpretarlo que 
cuando se embellecen las letras y se les añaden ornamentos que producen ruido 
visual al lector. Si bien existen textos y tipologías de fuentes de toda clase, es re-
comendable tratar con un texto de fuente simple cuando el lector es principiante.
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El proceso lector inicia con objetivos sobre la lectura. Al respecto, Mandl, 
Stein y Trabasso (1984); Brown (1987); Schmitt y Baumann (1990); Solé (1996) y 
Cárdenas, Del Risco, Díaz, Acosa, Davis, Arrocha, Gómez, Pozo y Morales (2009), 
afirman que si existe confusión acerca del porqué se lee, la memoria operativa se 
satura y pronto se genera desinterés. A menudo se cree que siempre hay que leerlo 
todo para entender la idea principal; sin embargo, si el lector es novato, leer el texto 
completo le pedirá todos los recursos disponibles de la memoria operativa que son 
muy limitados, ya que no solo se detendrá en el significado del texto, sino que antes 
lidiará con el vocabulario que no conoce, con la gramática que le falte y los detalles 
de información que contenga el texto.

Los objetivos van desde lo más explícito simple hasta lo implícito general o 
incluso hasta la intencionalidad o personalidad del autor. Por otro parte, Camps 
y Castelló (1996) señalan que se puede leer con el objetivo de solucionar algún 
problema, aprender más sobre un determinado tema, estudiar para un examen o 
trabajo, e inclusive para divertirse o burlarse, refutar o desacreditar al autor o el 
texto. En el ámbito académico, el docente demanda al estudiante el tipo de infor-
mación que debe recuperar para evaluarlo. 

Como se puede observar en la figura, el proceso lector se encuentra dentro 
de la estrategia de la lectura silenciosa. Al respecto, Taylor y Connor (1982); 
Condemarín (1987) y Abadzi (2011), plantean que la lectura en silencio permite 
una mayor rapidez en el procesamiento de información para la comprensión, ya 
que se prescinde de la exigente necesidad de pronunciar de forma oral y correcta 
la lectura. 

Los alumnos que leen en voz alta generalmente dejan el peso de la reflexión 
en los oyentes que la juzgan, por ejemplo, el maestro. Por otra parte, Solé (1987) 
afirma que si los alumnos oralizan la lectura, se puede generar competencia entre 
ellos para leer más aprisa y esto los desoriente o distraiga de una tarea reflexiva. 
Cuando se está leyendo, no se debe oralizar debido a que el lector, al detenerse en 
una correcta pronunciación, entorpecerá el proceso de extracción semántico.

Con los objetivos establecidos, el lector previo a la lectura infiere y predice 
para muestrear el texto, aunque estos dos procesos también se dan hasta el final 
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de la lectura. Neira (2005); Solé (2006); Achaerandio (2009) y Vásquez (2013), 
indican que el muestreo consiste en la selección de partes de la información de un 
texto que brindan un acercamiento rápido hacia la comprensión de las demás par-
tes; por ejemplo, los títulos, subtítulos e índice. Es necesario no saltarse el mues-
treo ya que permite que el lector se centre en el tema y posibilite ubicar dónde se 
localizan determinadas informaciones en el escrito.

El muestreo también despierta el interés por el tema y está directamente liga-
do a la anticipación, objetivos, conocimientos previos, elaboración, confirmación 
y corrección de hipótesis durante la lectura, creación de cuestiones específicas y 
generales, inferencias, monitoreo y organización mental de lo leído, es decir, con 
casi todas las estrategias de comprensión lectora recopiladas. 

Con relación a las inferencias, Collins, Brown y Larkin (1980); Singer (1994); 
Eldredge, Quinn y Butterfield (1990) y Díaz, Martínez y Rodríguez (2011), indican 
que se conforman como estrategias medulares en todo el proceso lector, ya que 
son clave para la generalización de ideas abstractas e implícitas que no saturen 
la memoria operativa. Inferir es encontrar información faltante no explicita en 
el texto a base de deducciones apoyadas por el conocimiento previo, relacionado 
con el seguimiento lógico de las cosas por su comportamiento, causa y efecto. Es 
importante que los conocimientos previos del lector sean verdaderos, de otra ma-
nera, las deducciones generadas serán corregidas y tendrán como resultado una 
lectura lenta.

La generación de hipótesis es otra estrategia medular en todo el proceso lec-
tor. En este sentido, Pascual y Goikoetxea (2005); Duarte (2012) y Cáceres, Do-
noso y Guzmán (2012), afirman que el lector debe adelantarse y predecir el texto 
para que tenga sentido con lo que sabe. Si las hipótesis son confirmadas la lectura 
será más fluida, pero si se corrigen se hará más lenta. 

Entre mayor conocimiento previo pertinente para el tema exista, mayores 
serán las probabilidades de confirmar las hipótesis. Kieras (1985) y Gutiérrez y 
Salmerón (2012), indican que cuando un lector es más competente, realiza predic-
ciones más certeras, pero a su vez constantemente las está revisando y las elabora 
con mayor cuidado; de esta manera, el estudiante aprende a leer de forma más 
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eficaz y cada vez a una velocidad mayor. La lectura es la identificación de palabras 
y la comprensión del significado. 

Encontrar el significado de un escrito es posible gracias a que el conocimiento 
previo del lector consiste en significados adquiridos que le dan sentido a la lectura. 
Todo lo que se sabe conforma la teoría del mundo de una persona y esto genera la 
base para la elaboración de criterios de selección y decisión en el futuro. La teoría 
del mundo permite al sujeto predecir para mejorar la eficiencia de la comprensión. 
La capacidad de predicción se debe a la estrategia innata de supervivencia del ce-
rebro para evitar sorpresas que pongan en riesgo la integridad de la persona y la 
estabilidad de la estructura cognitiva.

El monitoreo es una estrategia significativa durante todo el proceso lector. 
Al respecto, Palincsar y Brown (1984); Markman (1997) y Silva, Strasser y Caín 
(2014), señalan que esta técnica se trata de una supervisión que permitirá al lector 
centrarse bajo el objetivo de lectura. El monitoreo es una forma de control, ya 
que posibilita que el estudiante evalúe y reflexione sobre su propia comprensión, 
de manera que no se engañe a sí mismo al concluir que comprende, aunque no 
sea así. En el ejercicio del monitoreo el alumno debe elaborar un plan de lectu-
ra respecto al tipo de texto y aplicar las estrategias de comprensión textual. Sin 
motivación para la lectura, monitorear solo se vuelve una carga, y si bien el mo-
nitoreo ralentiza la lectura al principio, con la práctica se domina la competencia 
con rapidez. 

La generación de preguntas es una técnica ligada a la inferencia y la organiza-
ción mental de lo leído para esclarecer la completitud del significado. Pearson y Fiel-
ding (1991); Kim, Vaughn, Wanzek y Wei (2004) y Solé (2006), mencionan que las 
preguntas se desarrollan durante todo el proceso lector para muestrear, monitorear, 
continuar con los objetivos, conformar una estructura organizada del texto, gene-
rar hipótesis, inferir y construir resúmenes. Las cuestiones como: ¿qué?, ¿dónde?, 
¿cuándo?, ¿cómo? y ¿por qué?, deben realizarse en todo momento en cuanto se lee 
para esclarecer el mensaje. El estudiante acostumbrado a que le planteen las pre-
guntas sobre la lectura, al momento de elaborar las suyas con relación al texto, ge-
nerará interrogantes similares a las que está acostumbrado a escuchar. 
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Existen dos tipos fundamentales de preguntas en la lectura: de respuesta li-
teral y de inferencia. Las primeras buscan información explícita en el texto, mien-
tras que las segundas deben deducirse, por ejemplo: “todo el día se había cubierto 
por un escenario blanco perfecto, aunque hacía frío, la familia estaba reunida, ha-
bía buen ponche y no esperábamos la hora de abrir los regalos”.

Pregunta: ¿qué se celebraba? Como se observa, la comprensión de escritos 
depende de las preguntas que el lector se formule con los criterios derivados de 
su experiencia; por ejemplo, si una persona acaba de leer un libro y no tiene pre-
guntas sin responder, se diría que comprendió la lectura, sin embargo, el conoci-
miento de su “verdad” puede que no sea consensuado por otros. En el caso de la 
escuela, cuando el alumno no se formula el tipo de preguntas que el docente tiene 
en mente, entonces considera que el estudiante no comprendió lo que él esperaba. 

Hay una alta probabilidad de que cada uno comprenda de acuerdo con lo que 
sabe. Entonces, ¿qué es la comprensión a fin de cuentas? Es la reducción de la in-
certidumbre del lector. Esta disminución resulta de la predicción acerca de lo que 
tratará el texto. Las expectativas centrarán al lector en su enlace con las unidades 
de significado que ya posee sobre el tema. 

La organización mental de lo leído es la estrategia que durante la lectura ge-
nera una imagen jerárquica y coherente del mensaje rescatado. Respecto a esto, 
Morles (1999) y Ospina (2001) exponen que la técnica consiste en generalizar ora-
ciones y frases para reconstruir ideas originales por enunciados de orden superior, 
de manera que no sean alteradas conceptualmente. 

Ruiz (2007); Velásquez (2010) y Díaz, Martínez y Rodríguez (2011) argumen-
tan que las generalizaciones son producto de la discriminación de informaciones 
redundantes e irrelevantes, que una vez unidas, coadyuvan en la comprensión de 
manera holística del conjunto de las ideas y sus relaciones. Así, relacionar la in-
formación es posible debido a que cuando el cerebro detecta nueva información, 
expone y rescata aquellos conocimientos vinculados para encontrar sentido y re-
construirlos.

El resumen es el referente respecto al significado rescatado y el vaciado de la 
organización mental de lo leído. Irrazabal, Gastón, Burin y León (2006) y Meléndez, 
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Flores, Castañeda y García (2013) afirman que un buen resumen requiere de 
relectura que permita comprender algo que omitió o posibilite ver texto desde otra 
perspectiva. Asimismo, Camacho (2007) y Clavijo, Maldonado y Sanjuanelo (2011) 
señalan que el propósito del resumen es ofrecer un vaciado semántico ordenado 
por tiempos y condensado con las ideas principales y características relevantes del 
escrito. No se debe revisar ortografía mientras se está construyendo el resumen, de-
bido a que entorpece la memoria operativa y la distrae de la creativa interpretación 
del texto. El resumen no es para nada un intento de copia fiel del escrito, sino una 
expresión con las propias palabras del lector.

Después del vaciado en el resumen, viene la estrategia de la finalidad comuni-
cativa. Monroy y Gómez (2009), Navarro y Mora (2009) y Franco (2009) señalan 
que esta técnica permite a los estudiantes explicar y discutir de manera oralizada 
las ideas y conceptualizaciones del texto en pro de conocer hasta qué punto se ha 
comprendido la lectura y aclarar las dudas que hayan permanecido. 

Caballero (2008) y Guevara, Bilbao, Cárdenas y Delgado (2011) y Manes y 
Niro (2014) indican que la finalidad comunicativa tiene la intención de que el lec-
tor comparta los conocimientos reestructurados con otros; esto se debe a que las 
memorias se refuerzan cuando se evocan consolidando el recuerdo aprendido. Sin 
embargo, las memorias son susceptibles a cambios en cada evocación, por lo que 
el lector debe tener cuidado de tener en claro lo aprendido y discutirlo con los de-
más, ya que el recuerdo puede distorsionarse.

En la figura se expone un apartado denominado Modelado docente y analo-
gías –justo debajo del proceso lector–, pero sin entrar en contacto directamen-
te con él. Latorre y Montañés (1992), Ramírez, Vargas, López, García, Flores y 
López (2004), señalan que el docente debe conocer el proceso de comprensión 
textual, dominar las estrategias y modelar este proceso para poder enseñarlo a 
sus estudiantes. 

El modelado es una práctica que se mejora con el tiempo donde el educador 
presenta en voz alta cómo el lector piensa al muestrear, definir objetivos, inferir, 
elaborar hipótesis, confirmarlas, corregirlas, generar representaciones y mapas con-
ceptuales sobre lo leído, releer, vaciar el resumen y discutir sobre lo aprendido. En 
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la segunda etapa, el alumno emprende el proceso lector con la ayuda del docente 
y en la tercera, por sí solo y en silencio elabora la tarea. 

De acuerdo con Huarca, Alminagorta, Díaz y Real (2007); Betancourt (2007); 
Viveros (2010) y Olmos, León, Jorge-Botana y Escudero (2012), las analogías son 
correspondencias o similitudes entre seres, objetos, fenómenos y conceptos dis-
tintos que el docente puede utilizar para ilustrar a sus estudiantes algo difícil de 
comprender. 

Como las analogías parten de los conocimientos previos, entre más posea el 
maestro, mayor será la cantidad de analogías para enseñar a sus alumnos. Un 
ejemplo de analogía es la comparación del funcionamiento del corazón con un 
motor eléctrico; al comparar las semejanzas y diferencias, se puede entender el 
proceso de ambos conceptos y sus funciones. 

A partir del análisis teórico de los elementos y consideraciones mencionadas 
anteriormente, surge la siguiente pregunta: ¿puede un modelo basado en estrate-
gias de enseñanza de la comprensión textual, favorecer el razonamiento de escri-
tos de los futuros docentes, los alumnos de la generación 2016-3 de la Licenciatura 
en Ciencias de la Educación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Cien-
cias, Educación y Humanidades, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas?

Metodología

El paradigma investigativo de este trabajo se inclina en el enfoque mixto, ya que se 
pretende medir la mejora de la comprensión lectora de los alumnos de la genera-
ción 2016-3 de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Unidad Académica 
Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, perteneciente a la Uni-
versidad Autónoma de Tamaulipas, debido a que tienen dificultades en materia de 
comprensión de textos de acuerdo con los resultados encontrados en la compren-
sión textual de la prueba Ceneval Exani-II (ver tabla). 
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Tabla. Resultados de la prueba Exani-II 2016 (nuevo ingreso)

Nivel Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Por encima de la 
media 29 31.53 31.53 31.53

Por debajo de la 
media 63 68.47 68.47 100.0

Total 92 100.0 100.0

Fuente: elaboración propia con datos del Ceneval, 2016.

Los resultados anteriores servirán de base para la implementación de una 
prueba diagnóstico, se aplicará a los 92 alumnos de la Licenciatura en Ciencias de 
la Educación de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación 
y Humanidades en el período escolar 2017-3. Después del pretest, se dividirá 
la población en dos grupos: experimental y control, elegidos al azar por igual 
número de participantes. La muestra será dirigida –es decir, no probabilística–, 
ya que no se pretende que los casos sean representativos de la población, sino 
demostrar que se trabajó con un grupo experimental con el fin de conocer las di-
ferencias en materia de mejora de la comprensión lectora con respecto al grupo de 
control. Además de esto, se llevará a cabo la observación mediante guía al grupo 
experimental durante el tratamiento, para conocer aquellas actitudes de los alum-
nos respecto a la intervención realizada. 

En virtud de lo señalado, la hipótesis investigativa es: un modelo basado en 
estrategias de aprendizaje y de enseñanza de la comprensión textual favorecerá la 
comprensión de escritos de los futuros docentes, alumnos de la generación 2016-3 
de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Unidad Académica Multidis-
ciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, en el período escolar 2017-3. 

El grupo experimental recibió un taller con lecciones y actividades en doce se-
siones de 60 minutos en noviembre de 2017, basado en el modelo de comprensión 
lectora presentado en este trabajo. Además de esto, se utilizó una aplicación móvil 
diseñada para el sistema operativo Android (software de código abierto basado en 
el núcleo Linux, diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil; Pedrozo, 
2012) con lecciones de reforzamiento fuera de clase, acerca del proceso lector y las 
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estrategias medulares de la comprensión textual. Por otra parte, se usó una serie 
de videos multimedia colocados en línea, diseñados de acuerdo con cada una de 
las estrategias y requisitos previos para la comprensión lectora, mostrados en la 
figura. Después del tratamiento, se realizará una prueba sumativa a ambos grupos 
para conocer los resultados. 

Conclusiones

Las ventajas más sobresalientes del dominio de una comprensión lectora autó-
noma adecuada son: desarrollo del vocabulario, identificación de palabras y ele-
mentos clave en el texto, obtención del significado, refuerzo de la correspondencia 
grafo-fonética y fluidez lectora; se evita sobrecargar la memoria operativa y se 
disminuye la tolerancia hacia la carencia de aprendizaje. La virtud de la compren-
sión textual es el aprendizaje que a su vez trae su recompensa: la satisfacción. El 
aprendizaje modifica la estructura cognoscitiva, la ideología y el comportamiento 
de la persona. La comprensión lectora no recae en la información impresa, sino en 
la cantidad de información que el lector trae consigo. 

La estructura cognoscitiva posee categorías interrelacionadas que contienen 
palabras e ideas que llegan con facilidad a la mente al percibir informaciones equi-
valentes, sin embargo, llegan en primera instancia solo aquellos conocimientos y 
palabras cotidianas para el lector. Las informaciones de las categorías se agran-
dan con la experiencia, a la vez que las modifica. Los conocimientos previos del 
lector pertinentes para la lectura son: la teoría del mundo personal, el vocabulario 
y las normas gramaticales consolidadas. Estas últimas deben afianzarse para que 
el lector no lidie con la gramática durante la reflexión de un texto, ya que ocasio-
nará dificultades y saturación de la memoria operativa. Entre más conocimientos 
previos tenga un lector menor información del texto necesita para comprenderlo.

El modelo presentado muestra susceptibilidad de aplicarse en escuelas for-
madoras de docentes ya que tiene como fin no solo mejorar la comprensión textual 
de los maestros en desarrollo, sino apoyarles en el uso cronológico de estrategias 
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de comprensión para la enseñanza en sus alumnos. La comprensión lectora, como 
se ha visto, no es mágica, sino que requiere de previos indispensables consoli-
dados para emprender una tarea reflexiva difícil. Los conocimientos previos son 
fundamentales para la lectura, esto indica que es uno de los mayores problemas 
de los alumnos. Nunca se deja de aprender, no existe lector completo y todos se 
encuentran en el camino.

La comprensión cobra relevancia en todos los ámbitos de la vida del alumno 
debido a la proliferación de la información, el aprendizaje autónomo y la emersión 
de la sociedad del conocimiento. También cobra mayor significancia al tratarse de 
futuros formadores que atenderán las aulas, con fines no solo de alfabetización, 
sino de enseñanza de la comprensión lectora, aspecto que tiene dificultades en la 
educación mexicana. 

Todo docente debe actualizarse y realizar investigación en pro de su labor; la 
comprensión textual es pieza clave de estos procesos. El presente estudio permite 
corroborar la utilidad del modelo de comprensión lectora presentado y ofrece po-
sibilidades de perfeccionarlo; además, es susceptible de aplicarse a otros contex-
tos educativos, con el propósito de fortalecer la educación en México.
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Introducción

Actualmente vivimos la nueva cultura del aprendizaje incesante (Pozo, 2001), que 
a su vez conlleva a vivir en una nueva sociedad de la información y el conocimien-
to (Torres, 2001; unesco, 2009), las cuales han traído, como consecuencia, una 
escuela diferente: la que incorpora las redes sociales a sus procesos académicos 
donde se abre un portal con diversas posibilidades para establecer acciones que 
prometen el mejoramiento del aprendizaje, con múltiples beneficios para todos 
aquellos que deseen involucrarse a este tipo de procesos (Contreras, Valladarez y 
Rodríguez, 2012).

Debido a su capacidad de comunicación y de poner en contacto a las personas 
entre sí, las redes sociales han provocado que un gran número de seres humanos 
las utilicen con diferentes fines, como encontrar y entablar diálogo con amistades 
perdidas tiempo atrás, debatir sobre los temas más variados, apoyar causas de 
todo tipo, organizar encuentros de amigos, ex compañeros de estudios o, incluso, 
para dar a conocer congresos y conferencias, a través de los cuales no solo se dan 
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detalles sobre el encuentro, sino que las personas pueden confirmar su asistencia 
o ausencia al evento de manera virtual.

Ante esta situación, el papel de las redes sociales como promotoras de apren-
dizaje en la educación es uno de los aspectos que la literatura pedagógica contem-
poránea señala como claves, principalmente para la formación de docentes y para 
el aprovechamiento de las posibilidades de la cultura contemporánea (Cabero, 
2007; Ortega y Chacón, 2007), de acuerdo con las características de los alumnos 
actuales que viven una nueva escuela: la que incorpora todo tipo de herramientas 
a sus procesos académicos, donde se abre un portal con diversas posibilidades 
para establecer acciones que prometen el mejoramiento del aprendizaje con múl-
tiples beneficios para todos aquellos que deseen involucrarse.

En este contexto, algunas escuelas normales del país han integrado una for-
mación mixta (Bartolomé, 2008) en donde comienzan a utilizar las redes sociales 
como herramientas que favorecen el aprendizaje (Saavedra, Contreras y Alfaro, 
2010), lo que permite a los estudiantes interactuar de manera diferente a la que 
están acostumbrados, además de tener un acercamiento con la educación a dis-
tancia, aspecto que tiene importancia porque están en la antesala de los estudios 
de posgrado.

Marco contextual

La formación inicial y el desarrollo profesional docente actual no son compatibles 
con los retos y demandas de un mundo globalizado como el que exige la sociedad 
del siglo XXI: educación de calidad con equidad, pluralidad, democracia e inclu-
sión. Este planteamiento exige que, tanto en lo individual como en lo colectivo, los 
estudiantes normalistas cuenten con los apoyos necesarios para facilitar su que-
hacer como educadores y contribuir a su desarrollo profesional. Por tal motivo, las 
investigaciones hechas en torno a este tema han demostrado que el rol del docente 
es esencial para que los estudiantes aprendan y logren trascender los obstáculos 
de su contexto. 
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La reforma educativa, promulgada en septiembre de 2013, reconoce la ne-
cesidad de una educación equitativa y de calidad, que genere mayor igualdad de 
oportunidades sociales entre los mexicanos y que contribuya a la justicia social. 
Por este motivo, busca generar mejores condiciones y posibilidades para el apren-
dizaje en las escuelas, y la formación de los ciudadanos que el país requiere. Si 
bien al estado mexicano le corresponde velar por el cumplimiento del derecho a la 
educación de todos los educandos, entre ellos los normalistas, una vez que estos 
se convierten en profesionales de la educación, se hacen también titulares de obli-
gaciones y tienen a su cargo la gran responsabilidad de contribuir al cumplimiento 
del derecho a una educación de calidad para todos.

Como parte de este mandato de carácter constitucional, el desarrollo y uso de 
las redes sociales se ha incrementado en los últimos años. Nadie puede negar que 
su incursión en diferentes ámbitos de acción del ser humano es una realidad. Por 
consiguiente, el conocimiento y manejo de las redes sociales se ha convertido en 
un requisito deseable de todo profesionista, y en el caso particular de los norma-
listas, cobra especial relevancia.

En México, en los niveles básicos de educación pública, la interacción de do-
centes y alumnos con la tecnología es muy poca y en algunos lugares rurales o 
marginados es nula, lo que exige a los normalistas enfrentarse a un mundo que se 
transforma a una velocidad acelerada, produce efectos en el medio y en los suje-
tos educativos que exigen una reflexión permanente y una preparación basada en 
competencias (Saavedra, Contreras y Alfaro, 2010).

La Secretaría de Educación Pública (sep, 1999, 2012a, 2012b) ha reformado 
sus planes de estudio; la modificación más reciente en la Licenciatura en Edu-
cación Secundaria se dio en 1999, mientras que en la Licenciatura en Educación 
Preescolar y la Licenciatura en Educación Primaria, ocurrió en 2012.

Ante esto, en algunas escuelas normales del país se empieza a promover el 
uso de las redes sociales donde la individualidad ya no funciona, sino el trabajo 
colaborativo con innovación de métodos que posibiliten a docentes y dicentes in-
teractuar entre sí, personal y virtualmente, convertidos en monitores para favore-
cer la dinámica del aprendizaje.
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El contexto del cual se desprende esta investigación se presenta en la Escuela 
Normal Superior del Estado de Puebla (ensep), institución formadora de docentes 
que oferta la Licenciatura en Educación Secundaria, con nueve especialidades: es-
pañol, matemáticas, formación cívica y ética, lengua extranjera (inglés), historia, fí-
sica, química, biología y telesecundaria, con una matrícula en el ciclo escolar actual 
(2016 - 2017) de 310 alumnos y 30 profesores. Algunos maestros poco a poco han 
incorporado en varias asignaturas el uso de las redes sociales, como Facebook, Twi-
tter o Whatsapp, para estar en contacto con los alumnos fuera del horario de clases.

El grupo donde se desarrolló la investigación es el de sexto semestre de 
la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en español: está 
conformado por 39 estudiantes que cuentan con una computadora, de escritorio 
o portátil, tableta o un smartphone para ingresar a diversas redes sociales; sin 
embargo, no todos tienen conexión a internet constante, por lo que esperan en 
muchas ocasiones la conectividad que brinda la escuela normal.

Con el fin de responder a uno de los retos de las universidades del siglo XXI, 
la colaboración entre estudiantes en modalidades no presenciales, incluido en el 
Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe y la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (iesalc y anuies, 
2004), planteó el estudio que se presenta en esta contribución, bajo la siguiente 
pregunta de investigación: ¿de qué manera se favorece la formación inicial de un 
grupo de estudiantes normalistas con el uso de las redes sociales? 

El objetivo general fue analizar la manera en la que el uso de las redes sociales 
favorece la formación inicial de un grupo de estudiantes normalistas, para identificar 
ventajas y desventajas. Los resultados permitirían hacer reflexiones que pudieran ser 
tomadas en cuenta para posteriores investigaciones en relación con la temática.

Marco teórico

Redes sociales. En la definición de red social hay varios enfoques, según el au-
tor que se consulte (Dabas, 1993; Castells, 1999; Najmanovich, 2006), pero todos 
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coinciden en que el concepto parte de un abstracto que responde a una estruc-
tura social constituida por personas conectadas por una o varias relaciones que 
pueden ser de amistad, parentesco, intereses comunes, intercambio económico, 
relaciones sexuales, y que tienen en común creencias, conocimientos, valores, 
pensamientos o prestigios. Por tanto, actualmente hay numerosas redes sociales, 
especializadas, generalistas, abiertas, elitistas, de distintos tipos y perfiles (Con-
treras, Ramírez y Vázquez, 2012).

En este sentido, las redes sociales son definidas por Castañeda y Gutiérrez 
(2010) como “herramientas telemáticas que permiten a un usuario crear un perfil 
de datos sobre sí mismo en la red y compartirlo con otros usuarios” (p. 25). El 
perfil puede ser más o menos complejo, básicamente en función de la red que se 
use, cuyo objetivo es conectar en lo sucesivo al propietario a través de categorías, 
grupos, etiquetados personales, etcétera, ligados a su propia persona o perfil pro-
fesional. Así, en este grupo de herramientas, se incluyen las más influyentes de 
los últimos tiempos: Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, Tuenti, Youtube, 
Flickr, Hi5, My Space, Linkedin, entre otras.

Todas estas herramientas funcionan a través de perfiles creados por el usuario 
en la página principal de cada una, al dar de alta una cuenta gratuita. Otras plata-
formas de red social requieren de una invitación para poder generar una cuenta en 
ellas; de ese modo mejora la privacidad de sus miembros y se reducen los perfiles 
falsos. Una vez que se forma parte de una red social, el siguiente paso es formar la 
red de contactos mediante el envío de una solicitud de amistad, lo que hace necesa-
ria cierta reciprocidad entre los diferentes puntos que la forman.

Nambisan y Sawhney (2007) mencionan que las principales características 
de una red social son “el concepto de comunidad, a través de la creación de re-
des de usuarios que interactúan, dialogan y aportan comunicación y conocimien-
to; la tecnología flexible y el ancho de banda son necesarios para el intercambio de 
información y estándares web de aplicación libre, y una arquitectura modular que 
favorece la creación de aplicaciones complejas de forma más rápida, a un menor 
costo” (p. 128). Mientras en la Web 2.0 producen contenidos (blogosfera), partici-
pan del valor (intercambio) y colaboran en el desarrollo de la tecnología.
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El proceso de comunicación genera, en definitiva, un flujo activo de partici-
pación (Campos, 2008). Lo más importante en las redes sociales es lo que pasa 
en ellas: el uso que le dan los usuarios es muy variado, desde retomar contacto 
con antiguas amistades, a comunicarse con conocidos, publicar y comentar fotos, 
hasta crear y mantener comunidades profesionales. 

Area (2010) establece dos grandes grupos de redes sociales en función de la 
finalidad principal para el que han sido creadas; no tienen que coincidir, necesa-
riamente, con el uso real que le dan los usuarios. Estas son: a) las profesionales, 
caracterizadas por poner en contacto a especialistas de todos los ámbitos laborales 
y, b) las generalistas, que facilitan la comunicación entre diferentes personas.

Al respecto, López (2009) señala que “el uso de estas redes está más relacio-
nado con el ocio y con aspectos personales que con aplicaciones educativas”. Ante 
ello, Santamaría (2008) asegura que al hablar de redes sociales en relación con la 
educación, es necesario hacerlo desde al menos tres perspectivas educativas com-
plementarias: 1) aprender con las redes sociales, 2) aprender a través de las redes 
sociales y, 3) aprender a vivir en un mundo de redes sociales. 

Orihuela (2009) coincide con estas perspectiva y señala que ante ello existe el 
reto de despertar el interés de instituciones, educadores y alumnado para integrar 
las redes sociales como herramientas básicas de alfabetización digital en todos los 
niveles de enseñanza.

Las implicaciones pedagógicas del uso de las redes sociales en la enseñanza 
y el aprendizaje son muy variadas. Por tal motivo, Alemany (2009) aclara que 
el aprendizaje es efectivo si se cumplen cuatro características esenciales que las 
redes proporcionan: 1) proveer al estudiante de un entorno creativo con múltiples 
herramientas y materiales; 2) facilitar el contacto entre alumnos y profesor para la 
realización de actividades en conjunto y compartir sus ideas; 3) romper la barrera 
de espacio y tiempo y, 4) ofrecer a los estudiantes el acceso a un mundo de infor-
mación, una conexión con el mundo real que les abre las puertas sobre cualquier 
tema impartido en clase.

Las redes sociales permiten tomar control sobre el aprendizaje, reflexionar 
sobre la práctica y establecer andamiajes para hacer frente a nuevas situaciones 
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de una manera significativa. En razón de ello, Handley, Wilson, Peterson, Brown 
y Ptzaszynksi (2007) señalan que es importante fomentar en los alumnos el de-
sarrollo de competencias para el trabajo en equipo que facilite los procesos diná-
micos de interacción y comunicación, ya que las redes sociales fomentan el inter-
cambio de conocimiento y la capacidad de relacionarse y establecer relaciones de 
interés entre las comunidades involucradas.

Finalmente, Castañeda y Sánchez (2010) afirman que “al hablar de redes so-
ciales es importante considerar que ofrecen a los usuarios un sinfín de posibilida-
des para aprender con los demás, acceder al conocimiento al instante, ampliar la 
base del aprendizaje propio y seguir actualizados” (p. 61). Por tal motivo, entender 
que estas herramientas son parte de la cotidianidad, supone que deben verse no 
solo como una gran posibilidad sino como parte evidente de la realidad y, por lo 
mismo, entender que la educación sin ellas es una forma de educar lejos de la rea-
lidad (Camacho, 2010).

Formación inicial. Parece sencillo e intrascendente definir el término, 
pero no lo es debido a que incorpora diferentes elementos con el objetivo de pro-
porcionar las bases pedagógicas, técnicas y científicas, que favorezcan los rasgos 
del perfil de egreso que reflejen las competencias de un profesional maduro (Ague-
rrondo, 2009). Al respecto, Perrenoud (2004) menciona que “formar a buenos 
principiantes es, precisamente, formar de entrada a gente capaz de evolucionar, 
de aprender con la experiencia, que sean capaces de reflexionar sobre lo que que-
rían hacer, sobre lo que realmente han hecho y sobre el resultado de ello” (p. 17). 

Además de lo señalado, el concepto de formación inicial suele ser bastante am-
biguo y en los últimos tiempos ha invadido varios dominios. Para De la Torre y Ba-
rrios (2002) formar es “ayudar a tomar conciencia de las propias actuaciones y cómo 
mejorarlas” (p. 14), es decir, la formación debe ser permanente, que permita al 
individuo reflexionar sobre su práctica para provocar cambios y actualizaciones 
constantes en su forma de estar y actuar. Se establece una compleja relación entre 
los dos polos esenciales de este proceso: el formador y la persona en formación; 
esta relación se vuelve más compleja a causa de las variables que determinan el 
tipo y la manera de relacionarse entre ellos.
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En la perspectiva de Martins (1999, p. 30), el concepto de formación inicial se 
asume como una garantía de estabilidad socioeconómica, en la medida que ofrece 
al individuo los instrumentos necesarios para su inserción en el nuevo mundo del 
trabajo, al mismo tiempo que le atribuye un estatuto socioprofesional importante 
para el equilibrio personal del individuo. Esta concesión actualizada de la forma-
ción sustituye una concepción reductora que fijaba en la formación la preparación 
para el desempeño de una profesión.

Novoa (1992) señala que la formación no se construye por acumulación (de cur-
sos, conocimientos o técnicas), sino a través de un trabajo de reflexión crítica sobre 
las prácticas y de (re)construcción permanente de la identidad personal. Por eso es 
importante dar sentido a la persona y ofrecer un estatuto de saber a la experiencia. 

La formación, con respecto al sistema educativo, podría definirse como un 
proceso por medio del cual el profesor aprende y realiza habilidades inherentes 
a su práctica. En esta perspectiva, la formación del profesorado debe ser vista no 
solo como una habilidad que lo califica como profesional, sino como el desarrollo 
de acciones que propicien al mismo tiempo una constante recuperación de los 
conocimientos específicos con los cuales trabaja, lo que ofrece la posibilidad de 
reflexionar sobre su práctica para corregir las limitaciones y permitir la actualiza-
ción constante de los conocimientos cognitivos.

En este sentido, Espino (2005) complementa la definición: “se aspira a for-
mar un docente que reflexione e investigue sobre su propia práctica y sobre sus 
relaciones con la comunidad educativa de la cual forma parte” (p. 35); es decir, es 
necesaria la existencia de un profesional capaz de aprender, aplicar y reflexionar 
los nuevos conocimientos que surgen como necesidad de ampliar la comunicación 
a través de diferentes medios sociales y virtuales.

Se puede afirmar que en esta sociedad domina la comunicación y la infor-
mación; además, es innegable que la tecnología avanza a pasos agigantados. Ante 
esta realidad es necesario responder a las exigencias en materia de actualización y 
manejo de nuevas herramientas mediante la educación.

Al respecto, Labra, Kokaly, Iturra, Concha, Sasso y Vergara (2011) mencio-
nan que las instituciones formadoras de docentes requieren potenciar, desde la 
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formación inicial, habilidades intelectuales para la construcción y utilización del 
conocimiento, así como para la resolución de problemas, a la luz de la imagen que 
vislumbraba Latapí (2003): “El maestro del futuro será muy distinto al actual: 
será gestor de aprendizajes significativos, traductor de deseos y aspiraciones de 
los jóvenes, animador y estimulador, además de testigo activo de los valores hu-
manos necesarios y de las utopías de un mundo en transformación” (p. 62).

De lo anterior, se desprende que el docente deberá ser cada vez más un guía o 
un facilitador que propicie la interacción virtual o presencial con el alumno, y que 
genere las condiciones que propician el aprendizaje; un aprendizaje cada vez más 
útil, cercano y operativo, con miras a formar ciudadanos competentes en todas las 
esferas sociales.

Investigaciones relacionadas. Entre las investigaciones relacionadas con 
las redes sociales y la formación inicial, pueden mencionarse las siguientes: Con-
treras, Contreras, Vargas y Perafán (2015) describen la experiencia de implementar 
por primera vez el uso de redes sociales en una escuela normal del Estado de Méxi-
co, en el municipio de Zumpango. Además, Contreras, Rodríguez y Téllez (2012) ya 
habían trabajado las redes sociales en un proyecto de construcción de la identidad 
docente con un grupo de estudiantes normalistas. Finalmente, Linares, Contreras, 
Martínez y García (2016) compartieron su experiencia al implementar una modali-
dad mixta y concluyen que el uso de las redes sociales en estudiantes en formación 
es fundamental en este siglo XXI para atender las demandas en la sociedad. 

Metodología

Se siguió una metodología de corte cualitativo (Giroux y Tremblay, 2004), me-
diante estudios de casos múltiples (Yin, 2002 y Stake, 2007) y análisis de entre-
vistas y comentarios en un grupo de Facebook. Este tipo de investigación permite 
estudiar los procesos particulares involucrados en el contexto específico de una 
situación real, integra los componentes y permite una comprensión del fenómeno 
seleccionado (Stake, 1995). 
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Instrumentos y recolección de datos. Para desarrollar la investigación, 
se conceptualizó el campo de estudio y se recopiló la información a través de la 
aplicación de entrevistas a los 39 estudiantes de sexto semestre de la Licenciatura 
en Educación Secundaria, de la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla 
(que constituyó la población de la investigación), y el análisis de las respuestas en 
un grupo de discusión en Facebook. 

Unidades de análisis. Los dos constructos elaborados fueron 1) las re-
des sociales que hacen referencia a un espacio virtual en el que se establecen 
relaciones con otras personas de manera síncrona o asíncrona con la finalidad 
de interactuar con tres indicadores: “conceptualización, utilidad e interacción, y 
accesibilidad”, y 2) la formación inicial comenta el proceso inicial de adquisición 
de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estu-
dio, la preparación o la experiencia, para el trabajo docente, con tres indicadores: 
“definición, características e impacto y finalidad”. 

Spirer (1980) afirma que para definir la unidad de análisis, el investigador debe 
identificar: a) la descripción de los límites de la investigación; b) las preguntas que 
se realizarán; c) las posibles unidades de análisis; d) la unidad de análisis más ópti-
ma; e) la justificación de elección de unidad; f) preguntarse si la unidad elegida brin-
dará la información necesaria; estos aspectos se tomaron en cuenta en este trabajo.

Análisis de datos. Los datos se analizaron de forma transversal por medio 
de las categorías e indicadores; se siguieron las recomendaciones de Yin (2002) y 
Stake (2007) para la suma categórica de resultados e interpretación directa. Para 
la validez se agotaron las fuentes de evidencia y se trianguló la información (apli-
cación de diferentes unidades de análisis, confrontación teórica y diferentes ins-
trumentos) mediante un cuadro de triple entrada (Ramírez, 2013).

Resultados

En el constructo de redes sociales, respecto a los indicadores de definición (gráfica 
1) y utilidad (gráfica 2), se encontró que los estudiantes normalistas las entienden 
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como un espacio en donde dos o más personas comunican ideas, pensamientos, 
experiencias y temas de interés común; ofrecen nuevas formas de relaciones hu-
manas, pueden ser de diferente índole, según los intereses de los participantes. En 
este sentido, son consideradas como espacios virtuales que posibilitan herramien-
tas que favorecen el intercambio de comunicación e información, cuyo acceso es 
fácil, abierto y gratuito (gráfica 3).

Gráfica 1. Definición de redes sociales.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 2. Finalidad del uso más frecuente de las redes sociales.
Fuente: elaboración propia.

Además de lo señalado, los estudiantes normalistas afirman que las redes 
sociales son utilizadas, principalmente, para comunicarse, compartir informa-
ción y experiencias, e incluso con fines académicos, laborales, educativos, eco-
nómicos y sociales, donde el tipo de interacción (gráfica 4) depende de la red que 
se utilice. 
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Gráfica 3. Características de las redes sociales.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 4. Tipos de interacción más frecuentes que se dan en las redes sociales.
Fuente: elaboración propia.

En el indicador de accesibilidad se destaca el uso de Facebook, Twitter, Goo-
gle Apps, Myspace, Linkedin, Messenger, Yahoo, Sónico, Blogs y Hi5; su uso de-
pende de diversos factores como las funciones, popularidad, economía, facilidad 
de acceso, aplicaciones, seguridad, gustos e intereses de las personas y, principal-
mente, la convencionalidad (gráfica 5).
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Gráfica 5. Redes sociales más demandadas.
Fuente: elaboración propia.

En el constructo de la formación inicial, en el indicador de concepto (gráfica 
6) se encontró que los futuros docentes la consideran como la primera etapa del 
trayecto formativo, cuya eficacia es básica para poner en práctica una combina-
ción de diferentes elementos teóricos y metodológicos relacionados con la práctica 
(gráfica 7), el dominio de planes y programas actuales, así como el desarrollo de 
competencias para la vida (sep, 2011). Con respecto a las características del indica-
dor, mencionaron que esta formación les da a los futuros profesionistas las herra-
mientas necesarias que les permitan enfrentar las demandas del siglo XXI y que 
les ayuden a seguir aprendiendo durante toda la vida, con la intención de formar 
una identidad profesional y ética.

Gráfica 6. Conceptualización de la formación inicial.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 7. Relevancia de la formación inicial para los estudiantes normalistas.
Fuente: elaboración propia.

En el indicador de finalidad (gráfica 8), afirmaron que la formación inicial fo-
menta el desarrollo de diversas competencias, como las digitales, las tecnológicas, 
las comunicativas, las lingüísticas, la investigación, el trabajo colaborativo y en 
red, así como para hablar una lengua diferente a la materna y resolver problemas 
de la vida cotidiana (gráfica 9). Señalan que es necesario que un docente perma-
nezca en constante actualización, que proponga soluciones reales y viables dentro 
de su aula o espacio de trabajo, además de desarrollar un pensamiento crítico que 
le permita sopesar los cambios incesantes de la sociedad actual.

Gráfica 8. Finalidad de la formación inicial.
Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 9. Características de la formación inicial.
Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La presente contribución giró en torno a la pregunta, ¿de qué manera se favorece 
la formación inicial de un grupo de estudiantes normalistas con el uso de redes so-
ciales? Los resultados muestran que para los estudiantes del sexto semestre de la 
Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en español de la Escuela 
Normal Superior del Estado de Puebla, las redes sociales han sido una herramien-
ta que ha favorecido positivamente su formación inicial, posibilita el aprendizaje, 
la interacción, el trabajo colaborativo y la comunicación e intercambio de informa-
ción y contenidos entre ellos y sus docentes.

De acuerdo con los resultados encontrados, las redes sociales han apoyado 
y favorecido el aprendizaje autónomo e individual, además del colectivo; rompen 
diversas barreras de espacio y tiempo a través de varias personas ubicadas en di-
ferentes partes del municipio, del estado, del país y del mundo, que indiscutible-
mente enriquecen sus prácticas y reflexiones docentes.

Se descubrió que los estudiantes normalistas han desarrollado valores como 
el compromiso y la dedicación, aspectos relevantes pero no únicos en la genera-
ción de una identidad docente en su formación inicial. Desde esta perspectiva, la 
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implementación de las redes sociales en su formación refleja el acompañamiento 
del trabajo cotidiano con sus profesores, en la solidaridad y apoyo que se les da 
en las jornadas de práctica y trabajo docente, que sin duda empiezan a aplicar con 
sus estudiantes.

Sin embargo, aunque estas conclusiones pudieran considerarse subjetivas, 
los resultados evidencian que las redes sociales, en la formación inicial, contri-
buyen a gestar un proceso de formación constructivo individual, pero también 
colectivo, que se reconoce como complejo y dinámico, porque además permite la 
resignificación de la labor docente de los estudiantes normalistas.

No pretendía ser un ejercicio exhaustivo porque la experiencia de investiga-
ción presentó algunas dificultades no previstas desde el inicio, como los horarios 
entre los investigadores, los lugares de residencia, etcétera. Tampoco refleja un 
conocimiento nuevo o terminado, ya que solo muestra algunas reflexiones con la 
intención de iniciar un proceso de valoración de las redes sociales y su impacto en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas normales.

Hay muchos retos por delante, como hacer del aprendizaje un estilo de vida 
que influya en vidas y labores cotidianas. Cabe decir que la presente contribución 
está enfocada exclusivamente en los miembros del sexto semestre de la Licen-
ciatura en Educación Secundaria de la Escuela Normal Superior del Estado de 
Puebla; como futuros docentes, son conscientes de que está en sus manos una 
parte del porvenir educativo. Por ello, es pertinente continuar con investigaciones 
similares sobre los procesos epistemológicos, de interacción y transferencia que se 
llevan a cabo al utilizar las redes sociales en la formación inicial. Sería pertinente 
profundizar en la manera en que dichos procesos inciden en la formación de la 
identidad docente.

Finalmente, la presente aportación abre una brecha para continuar la re-
flexión acerca de las redes sociales y la formación inicial, si bien muestra signos 
de avance, también enfrenta retos. La manera como los resuelva en los próximos 
años marcará el signo de su consolidación. Queda con este estudio una puerta 
abierta para investigaciones posteriores. 
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capÍtulo 6

markEting En la Era digital: EntEndiEndo nuEvos
mErcados para las institucionEs dE Educación supErior

Adán Sinohé Sánchez Rodríguez

“Es importante lo que el cliente quiere comer,
 no lo que el chef quiere cocinar”

Mario Batali

Introducción

Las instituciones de educación superior (ies),1 como cualquier organización (pú-
blica, privada o social), se encuentran en un entorno cada vez más cambiante y 
vertiginoso, marcado por las nuevas tendencias sociales y tecnológicas que gene-
ran lo que se conoce como “transformación digital” (Almaraz et al., 2017).

Las ies se enfrentan a un paradigma que es más conocido por las institucio-
nes de educación superior particulares o privadas; es un terreno poco explorado 
por parte de las universidades públicas, debido a su naturaleza de financiamiento 
público y su fin social. Este desafío se centra en convertirse en las constructoras de 

1 Las ies son entidades que ofrecen opciones de formación educativa a nivel superior. En México se 
clasifican en: a) universidades públicas federales, b) universidades públicas estatales, c) universida-
des públicas estatales con apoyo solidario, d) institutos tecnológicos, e) universidades tecnológicas, f) 
universidades politécnicas, g) Universidad Pedagógica Nacional, h) Universidad Abierta y a Distancia 
de México, i) universidades interculturales, j) centros públicos de investigación y escuelas normales 
públicas (Subsecretaría de Educación Superior, 2017).
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sociedades de información-conocimiento y, al mismo tiempo, en diseñar estrate-
gias competitivas para “vender la oferta educativa”.

De acuerdo con Kotler (2012), cualquier organización que participe en el 
mercado (sea lucrativa o no) debe buscar como objetivos fundamentales en su 
estrategia de vida, tanto el posicionamiento2 como la participación3 en el mercado, 
para generar un sistema de rentabilidad a largo plazo; en el caso de las organiza-
ciones no lucrativas, esta rentabilidad se entiende como una sostenibilidad del 
quehacer social. 

En este mecanismo de mercado, “los individuos y los grupos obtienen lo que 
necesitan y desean mediante la creación y el intercambio de productos (o servi-
cios) y valores con otros” (Kotler, 2012).

Aunque la mercadotecnia4 nació para organizaciones comerciales con fines 
lucrativos o comerciales, desde la década de los noventa surge el concepto de 
“mercadotecnia social”, que recupera las prácticas y estrategias de la mercado-
tecnia comercial y se enfoca en el logro de objetivos relacionados con el beneficio 
social (Andreasen, 1995). Es así como la mercadotecnia educativa surge a partir de 
la mercadotecnia social con el fin de posicionar y “vender” los servicios educativos.

El reto del marketing educativo tiene que ver con las diferencias que presen-
tan los bienes de consumo con respecto a los servicios educativos, lo que requiere 
de una estrategia apropiada y diferenciada para su exitosa aplicación. Asimismo, 
estas decisiones de marketing deben ser cuidadosamente evaluadas bajo un juicio 
ético, además de visualizar su impacto social al tomar en cuenta todas las dimen-
siones formativas de cada institución educativa (Manes, 2006). 

Las estrategias del marketing educativo deben buscar como objetivo facilitar 
que los “consumidores” (aspirantes, estudiantes, egresados y docentes), puedan 
interactuar dentro y fuera de contextos educativos; hay que tomar como punto de 

2 Es una estrategia comercial que pretende conseguir que un producto o servicio ocupe un lugar distinti-
vo, relativo a la competencia, en la mente del consumidor (Ries y Trout, 1981).
3 Es el porcentaje de ventas o usuarios de un producto o servicio específico que una empresa tiene con 
respecto al total de las empresas existentes en cierto mercado.
4 En este documento, los conceptos de mercadotecnia y su versión anglo marketing se utilizarán como 
sinónimos.
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partida que el aprendizaje es un proceso vivencial, consecuencia de la discusión y 
retroalimentación grupal (Naranjo, 2011).

De acuerdo con Hernández (2008), las ies enfrentan, en su actividad cotidia-
na, la presentación de una oferta académica actual y pertinente de acuerdo con las 
necesidades del mercado; dejan de lado la relevancia de la interacción del consu-
midor y el servicio a este, como parte de la razón de ser de estas organizaciones, 
sobre todo en enfoques dirigidos al estudiante y al aprendizaje.

Desde otra perspectiva, Manes (2006) sostiene que “las instituciones edu-
cativas están inmersas en un proceso de cambio que quizá sea demasiado veloz 
para sus tiempos institucionales. Sin embargo, es necesario que comprendan la 
real utilidad de nuevas herramientas que, como el marketing, ayudan a mejorar 
la gestión institucional y coadyuvan al proceso de cambio” (p. 17). 

El reto es aún mayor para las ies cuya oferta educativa es virtual, modali-
dad que históricamente ha debido enfrentar ciertos prejuicios identificados en 
preguntas clásicas: ¿cómo aprender sin la presencia del docente?, ¿cómo hace el 
alumno para aprender solo?, ¿cómo puede asegurarse la calidad de los aprendi-
zajes si no puede comprobarse la identidad de los participantes de un curso por la 
separación física? (Mena, 2014). 

Es necesario el uso de herramientas por parte de las ies, incorporadas en su 
operación cotidiana a través de estrategias competitivas. Dichas herramientas y 
estrategias actualmente están basadas en el uso de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación (tic) como mecanismos de potencialización para los próxi-
mos años, entre ellas estan: a) Big data y Analityc, b) internet de las cosas (IoT), 
c) supercomputadoras, d) uso de dispositivos móviles, e) redes sociales (Chinkes 
et al., 2017).

Con el fin de diseñar y posteriormente implementar estrategias de marketing 
orientadas a generar e impulsar la competitividad de las ies, es primordial identifi-
car y considerar factores clave de éxito, así como los puntos débiles a contrarrestar 
en la organización educativa, con base en el uso e implementación de herramien-
tas tecnológicas.



268

Escenarios creativos para la educación

Objetivos de investigación 

Objetivo general

Entender los mercados actuales y potenciales para las instituciones de educación 
superior (ies), en la búsqueda de una estrategia sólida y sostenible de marketing 
educativo que genere posicionamiento a largo plazo.

Objetivos específicos

• Identificar los atributos del servicio que inciden en la formación de la per-
cepción de la calidad del servicio en una ies.

• Conocer las características de los nuevos mercados educativos que permitan 
a las ies generar estrategias de posicionamiento a largo plazo. 

• Averiguar la viabilidad de la educación en línea como una modalidad deman-
dada por el mercado actual, así como los factores de mercado que potencia-
licen su éxito.

Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son los atributos del servicio que inciden en la formación de la per-
cepción de la calidad del servicio en una ies?

• ¿Cuáles son las características de los nuevos mercados educativos que per-
mitan a las ies generar estrategias de posicionamiento a largo plazo?

• ¿Es la educación en línea una modalidad con suficiente demanda potencial 
en México?, y de ser así, ¿qué factores de mercado deben tomar en cuenta las 
ies para incorporar a su oferta educativa en esta modalidad?
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Marco teórico

El consumidor cada día es más exigente dentro de sus parámetros, por lo que sus 
hábitos dejan de ser necesidades para convertirse en deseos que provocan la com-
pra y consumo de un producto o servicio determinado, por lo que el objetivo de 
consumo va dirigido a tener el mayor grado de satisfacción posible; sin embargo, en 
un modelo de servicio, generar posibilidades de engagement5 con el consumidor es 
todavía más complicado, debido a su intangibilidad (Lamb et al., 2006).

En lo referente al servicio educativo, el objetivo principal se fundamenta en 
la satisfacción de las necesidades de desarrollo personal para la adquisición de 
nuevo conocimiento, ya sea de forma directa o indirecta (presencial o virtual) 
(Gómez, 2014). Esta satisfacción está relacionada con la percepción de la calidad 
sobre los factores o dimensiones que lo integran; estas dimensiones constituyen 
uno de los medios de mayor impacto en la elección de una ies (Boyi, 2006), inclui-
das las recomendaciones personales. 

Las transformaciones sociales y del entorno conducen a las ies a enfrentarse 
a un mercado educativo caracterizado por el aumento de la competencia, un in-
cremento en la demanda social de educación superior y una masificación de infor-
mación de oferta educativa en medios de comunicación tradicionales, pero sobre 
todo en medios digitales; lo anterior genera un fenómeno de “infoxicación”,6 que 
dificulta el posicionamiento de las instituciones en el sector (Gómez, 2014). 

Este mundo de opciones requiere que las ies diseñen mecanismos estratégi-
cos de comunicación desde una perspectiva holística7 hacia su mercado meta, con 

5 Préstamo del inglés utilizado para definir la construcción de relaciones sólidas, recíprocas, perma-
nentes y duraderas con los públicos de interés de una organización a través de estrategias de comuni-
cación (Jiménez, 2012).
6 También conocido como “sobrecarga informativa”, es un concepto que se refiere al estado de contar 
con demasiada información para tomar una decisión, dificultando la identificación de lo relevante, lo 
que genera conflictos o contradicciones al momento de tomar una decisión.
7 La visión holística en marketing implica tomar en cuenta todos los aspectos a los que se enfrenta una 
organización en su operación cotidiana: a) las relaciones al interior de la organización, b) el soporte 
comercial de venta y distribución del producto y servicio, c) la formación de relaciones duraderas con 
clientes, proveedores e intermediarios, d) la responsabilidad social y la perspectiva ética como meca-
nismo de diferenciación y valor agregado.
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la identificación previa de los elementos o conceptos clave que se deseen posicio-
nar en concordancia con su misión, visión, valores y funciones sustantivas. 

De acuerdo con Rueda & Rosa (2010), este sistema de elementos que envuel-
ve a las ies está conformado por los siguientes elementos (figura 1):

Figura 1. Agentes de influencia en el diseño estratégico de las ies. 
Fuente: elaboración propia con datos de Rueda & Rosa (2010).

1)  Aspirantes, alumnos y egresados: integran el mercado objetivo al que 
se debe la ies y a quien debe dirigir sus esfuerzos de comunicación para 
captación y retención de matrícula, así como de generación de identidad 
institucional para que se vuelvan agentes impulsores de recomendación 
positiva y generación de posicionamiento.

2)  Familia: es el grupo de referencia primario que influye sobre el potencial 
y actual estudiante.

3)  Docentes: cuya implicación como agente principal del proceso formativo 
de los estudiantes es fundamental para generar engagement en el mercado 
meta y asegurar una percepción de calidad en el servicio educativo.

4)  Empresas: a través de la vinculación con las ies, generan una complemen-
tariedad entre los conocimientos teóricos y los prácticos que coadyuva en el 
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aprendizaje por competencias, fungen como centro formativo, además de 
ser futuros o actuales empleadores.

5)  Administración pública: inciden con sus políticas y su gestión en la toma 
de decisiones de las ies.

Además de estos cinco agentes, las ies interactúan entre ellas, generan cola-
boración para programas y proyectos específicos, tienen sistemas de benchmar-
king para identificar las mejores prácticas en diferentes áreas funcionales de su 
organización, en miras a evaluar y acreditar su calidad educativa, así como certifi-
car sus procesos y procedimientos.

Desde una perspectiva de marketing centrado en el usuario (aspirantes, estu-
diantes y egresados), las instituciones educativas deben interactuar con un mer-
cado objetivo que modifica sus características a través del tiempo, esto es, una 
variación del perfil del consumidor potencial y real a partir de la diferenciación 
generacional de los habitantes de una zona; para las organizaciones educativas 
que incluyen en su oferta educativa programas en línea o a distancia, les implica 
enfrentar una disyuntiva mayor entre la estrategia de inclusión educativa, con la 
que generalmente están asociadas dichas modalidades, y la centralización de los 
esfuerzos operativos y de mercadotecnia en un segmento preciso en el que se pue-
dan crear relaciones estrechas a largo plazo (Mena, 2014).

El diseño de un plan estratégico de mercadotecnia que abone al logro de los 
objetivos antes planteados, debe tener como base el modelo de mix adaptado para 
servicios que se conoce como “7 p’s” (Lamb et al., 2006), el cual considera las 
siguientes variables:

a)  Servicio (product): se debe considerar que los servicios son utilizados por 
los beneficios que ofrecen y las necesidades que satisfacen.

b)  Precio: la intangibilidad de los servicios hace que los clientes puedan tener 
dificultad para entender lo que obtienen a cambio de su dinero, por lo cual es 
necesario generar un valor percibido que minimice el riesgo de “no compra”.
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c)  Distribución (place): en el caso de los servicios, se incluyen todos los sis-
temas logísticos y de apoyo que se utilizan para hacer satisfactoria la expe-
riencia del usuario.

d)  Promoción: se centra principalmente en crear interés en el servicio y en 
la organización que lo oferta, a diferencia de los productos que se pueden 
comprar sin conocer a la empresa que lo elabora; la percepción del servicio 
siempre está ligado al posicionamiento de la marca que lo representa.

e)  Personas: si hay algo que define a los servicios es que no pueden sustraerse 
de las personas que los suministran y, por tanto, el personal puede llegar a 
ser un factor clave en su posicionamiento.

f)  Procesos: son los mecanismos o rutinas en la prestación de un servicio que 
afectan la calidad. En este punto es imprescindible lograr la diferenciación 
mediante los procesos implementados para la prestación del servicio.

g)  Evidencia física (physical evidence): los usuarios se forman impresiones 
sobre una empresa de servicios, en parte, a través de evidencias físicas 
como locales, accesorios, disposición, color y bienes asociados con el servi-
cio; es su vía de la “tangibilidad”.

De esta manera, las ventajas competitivas para las ies están definidas por la 
percepción del servicio educativo y, por ende, de las dimensiones que conforman 
dicha percepción. Como todo servicio, la oferta educativa está sujeta a cinco va-
riables (ver figura 2) que conforman la base estratégica de percepción del usuario 
(Zeithaml et al., 1991): 

a)  Confiabilidad: indica la habilidad que tiene la organización para ejecutar el 
servicio prometido de forma fiable y cuidadosa. 

b)  Seguridad: conocimientos, atención y habilidad mostrados por los em-
pleados para inspirar confianza y credibilidad. 

c)  Tangibles: se refiere a la apariencia física de las instalaciones, equipos, 
personal y materiales de comunicación. 
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d)  Atención: empatía, buen trato, consideración, respeto y atención indivi-
dualizada que ofrecen las organizaciones a sus clientes. 

e)  Respuesta: alude a la disposición y capacidad de ayudar a los clientes para 
proveerlos de un servicio de acuerdo con sus necesidades de tiempo. 

Figura 2. Dimensiones del servicio. 
Fuente: elaboración propia con datos de Zeithaml et al. (1991).

Estas dimensiones no son excluyentes, la formación sostenible de una imagen 
de calidad en el servicio se fundamenta en una estrategia que integre al menos una 
acción concreta en cada uno de los puntos, desde una visión sistémica.

La visión sistémica requiere el conocimiento del perfil actual y futuro del 
mercado objetivo para las ies, ya que como lo indica Zapata (2007) en Franco & 
Arrubla (2011): “Un nuevo escenario para la universidad con un enfoque de mar-
keting puede ser vital para su sostenibilidad y desarrollo” (p. 6). Durante muchos 
años las instituciones educativas han crecido gracias a la inercia de un mercado 
poco competitivo. La situación que deben encarar en la actualidad es muy dife-
rente; la fuerte e intensa competencia obliga a las ies a responder a una demanda 
exigente, con propuestas innovadoras, ajustadas a las necesidades del mercado al 
que dirigen sus ofertas educativas.
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En la literatura revisada no existe un consenso respecto a las dimensiones de 
calidad percibida en servicios educativos, aún menos en la modalidad de educa-
ción en línea; sin embargo, hay componentes más o menos similares a los defini-
dos por Zeithaml et al. (1991) que recogen la experiencia de diferentes institucio-
nes en programas educativos o áreas de atención que operan a través de entornos 
virtuales de aprendizaje (eva), como se observa a continuación:

El reto es identificar con claridad los componentes estratégicos y fundamen-
tales para incorporar la estrategia de marketing. Es necesario anticipar que los 
cambios en el entorno serán siempre un elemento a considerar para ajustar los 
planes y programas de acción en la institución educativa.

En el mundo actual es visible que la conformación de la pirámide poblacional 
está fundamentada en la existencia de más jóvenes y una disminución conside-
rable de personas mayores;8 estos jóvenes tienen hábitos, deseos y costumbres 
diferentes a las de sus anteriores generaciones, sobre todo desde la perspectiva del 
uso de medios y herramientas digitales (Kotler & Keller, 2012); lo que genera la 
necesidad de redirigir las formas y vías de comunicación, por medio de la creación 
de contenido visible en los medios que estos nuevos mercados están utilizando, así 
como la redefinición de las características de la oferta educativa que promuevan y 
atiendan las necesidades y deseos del mercado meta.

La pirámide poblacional está dividida en diferentes estratos de edad que, de 
acuerdo con Kotler & Keller (2012), delimitan la existencia de generaciones de 
consumidores (figura 3) denominados: Silentes, Baby Boomers, Generación X, 
Millennials y Centennials.

La existencia de estas generaciones implica la necesidad de diferenciar ac-
ciones en el proceso de planificación de la estrategia de mercadeo, se perciben 
tres elementos clave al momento de buscar la comercialización de los servicios 
educativos. Cada uno de estos componentes establece una clara diferenciación en 
las acciones de mercadeo que deciden implementar (Ramírez en safiro II, 2009), 
se distinguen tres niveles: 

8 De acuerdo con la información revisada en el portal web de PopulationPyramid, recuperado de https://
www.populationpyramid.net/es/mundo/2017
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Figura 3. Línea de tiempo de las generaciones de consumidores (Kotler & Keller, 2012). 
Fuente: recuperado de https://www.merca20.com/que-son-los-xennials-y-por-que-deberia-im-
portarte

1) Focalizar todas sus energías en el producto académico, sin ubicar en el cen-
tro de su gestión al usuario (cliente). 

2) Incorporar los servicios que acompañen lo académico como parte integral 
de su oferta educativa.

3) Ofertar al mercado un producto y servicios de calidad; una verdadera expe-
riencia universitaria.

Cada institución educativa deberá evaluar, analizar y elegir el nivel estratégi-
co que más se integre con su filosofía, principios, objetivos y realidad. 

Otro paso importante en la planificación del marketing educativo está relacio-
nado con la prioridad de obtener información acerca de las necesidades y deseos de 
los aspirantes a ingresar a la universidad; es la única manera de dar una respuesta 
efectiva, y para lograrlo se debe hacer un gran esfuerzo por conocer, investigar y de-
terminar sus motivaciones, intereses y reales aspiraciones (Franco & Arrubla, 2011).

Las organizaciones educativas deben evaluar sus objetivos de marketing para 
identificar sus ventajas competitivas, las que definirán la base central de acciones 
para lograr el posicionamiento y sostenibilidad a largo plazo.



277

Capítulo 6 ǀ Marketing en la era digital: entendiendo nuevos mercados...

Hipótesis de investigación

El mercado educativo actual está caracterizado por una mayoría de usuarios mi-
llennials y centennials, para los cuales la estrategia de comunicación y posiciona-
miento de las ies debe centrarse en medios digitales, sostenida por un servicio y 
atención al usuario que lo visualice como eje central del deber ser de la institución.

Lo anterior convierte a la educación en línea en una opción viable para dichas 
generaciones, a través de diseños curriculares flexibles e innovadores, lo cual im-
plica un valor agregado para el usuario en comparación con la modalidad educa-
tiva presencial.

Metodología

Tipo y diseño general del estudio 

De acuerdo con las necesidades del estudio, se opta por un tipo de investigación 
descriptiva con enfoque cuantitativo y cualitativo. Se establecen parámetros de aná-
lisis del comportamiento de las variables utilizadas en el estudio a través de valores 
estadísticos y de análisis e interpretación de la observación de los sujetos de inves-
tigación, así como de su perfil psicográfico. El tipo de diseño será transversal des-
criptivo, ya que este estudio tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores 
(cuantitativos y cualitativos) en los cuales se manifiesta una o más variables en un 
punto en el tiempo.

Universo de estudio

El estudio se centra en el análisis y entendimiento de los usuarios actuales y poten-
ciales de la oferta educativa (presencial, mixta y en línea), así como en las caracte-
rísticas que los diferencian como segmento de mercado. La delimitación geográfi-
ca de este estudio se ubica en México.
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Materiales y procedimientos para la recolección de información 

Al ser una investigación descriptiva, se toman datos secundarios para el análisis 
de parámetros estadísticos, así como una interpretación narrativa de las caracte-
rísticas del mercado educativo actual, desde su contexto hasta sus motivaciones 
para dar respuesta a las preguntas de investigación.

Descripción, análisis e interpretación de la información

Con base en la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (inegi), México cuenta con casi 127.5 millones de habitantes, de los 
cuales el 80% tiene 40 años de edad o menos, lo que implica un cambio en el pa-
radigma generacional del país. 

Si se toman los parámetros establecidos por Kotler & Keller (2012) respecto 
a la conformación de las generaciones de consumidores, se puede definir con base 
en la gráfica 1, que en México las generaciones predominantes son los xennials 
(37%), millennials (17%) y centennials (26%), con una población mínima de baby 
boomers (6%) y de silentes (2%).

Gráfica 1. Generaciones de consumidores en México.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta Intercensal 2015 (inegi). 
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Estas generaciones predominantes, aunque diferentes entre sí, tienen carac-
terísticas similares que pueden apoyar a la segmentación de un nicho de mercado 
potencial para las ies, sobre todo aquellas variables que tienen que ver con sus 
costumbres y estilo de vida. Se reconoce a los xennials como migrantes digitales, y 
a los millennials y centennials como nativos digitales; las generaciones anteriores 
son análogas con cierta resistencia al uso de herramientas digitales y web (Kotler 
& Keller, 2012). 

De acuerdo con el 13º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en 
México (amipci, 2017), en 2016 hubo, en México, un total de 70 millones de perso-
nas en el país consideradas “internautas”, es decir, el 70% de habitantes del país 
son usuarios regulares de internet (un 6% más que en 2015), con una proyección 
de crecimiento de 77 millones para 2017.

Del total de internautas, el género demuestra que no es una condicionante en 
la segmentación de los usuarios, pues las proporciones de hombres y mujeres son 
muy similares (49% y 51%, respectivamente). En lo referente a la edad, se cumple 
el supuesto inicial de que son las generaciones más jóvenes las más predominan-
tes en el uso de internet, los centennials ocupan el 36% de usuarios, los millennials 
el 36% y los xennials representan el 13% (gráfica 2). 

Gráfica 2. Rangos de edad de los internautas en México.
Fuente: elaboración propia con datos del 13º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en 
México (amipci, 2017).
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Respecto a los hábitos y costumbres de los internautas, el 52% se mantiene 
conectado a alguna plataforma o aplicación en línea durante todo el día; la hora de 
la comida (14:00 a 16:00 horas) es el punto más alto de conexión de usuarios en el 
día (88% de internautas), seguido por el horario de las 21:00 a 24:00 horas (con 
un 84% de usuarios conectados) (figura 4).

Figura 4. Momentos de conexión de internautas en México. 
Fuente: 13º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México (amipci, 2017). 

Otro dato importante es que los internautas tienen un tiempo de conexión 
promedio de ocho horas al día y solo dedican cinco horas a otros medios no co-
nectados vía internet, como televisión y radio (tres y dos horas, respectivamente). 

Esto tiene sentido si se considera que el 90% de ellos se mantiene conectado 
a través de un smartphone (12% más que un año anterior), existe una baja en el 
uso de computadoras portátiles (73% de usuarios) y de computadoras de escrito-
rio (42%), el empleo de las tabletas ha incrementado un 7% con respecto a 2015 
(52% de usuarios a través de este tipo de dispositivos). Los medios de conexión 
más usuales son los que utilizan una red wifi contratada (82%) y con plan de datos 
(61%), lo que permite a los usuarios conectarse en cualquier lugar (el 74% así lo 
establece); es el segundo punto de conexión más usual, solo por debajo de la cone-
xión en el hogar (82%) y por encima de la conexión en el trabajo (60%). 

Un aspecto a considerar es que solo el 19% se conecta a través de puntos de 
acceso público, 10% de usuarios indican conectarse en la escuela a través de la red 
pública de la institución educativa y un 5% todavía utiliza los servicios del cibercafé. 
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Esto modifica el discurso de la brecha digital, que requiere dejar de incorporar 
puntos de acceso en zonas donde existe infraestructura comercial de conexión en 
plan de datos y wifi; debe rediseñarse la estrategia para lugares donde dicha situa-
ción no es viable.

En las actividades que realiza el usuario de internet predomina el acceso a 
las redes sociales (83% de internautas), seguido de envío y recepción de correo 
electrónico (78%, un 8% más que en 2015), el envío y recepción de mensajería 
instantánea (77%) y la búsqueda de información (74%, un 10% más que en 2015). 
Esto permite visualizar que las estrategias de social media, content contenidos, 
e-mailing y search engine optimization (seo) son las más pertinentes para llegar 
a los usuarios.

Un punto a resaltar acerca de las actividades educativas es que el 38% de 
los usuarios de internet actualmente estudian en línea. Los hábitos respectivos 
a la realización de cursos, diplomados o estudios formales indican que un 25% 
de usuarios ha realizado cursos solo en línea, un 19% lo ha realizado de manera 
presencial, y un 44% ha probado con ambas modalidades; en general, los inter-
nautas indican que el uso de internet generó cambios en sus hábitos de consumo 
al respecto (73%).

En torno a las características del mercado educativo, la estructura poblacional en 
México cuenta con solamente un 35% de habitantes con educación superior o posgra-
do, existe un mercado potencial de 49% de habitantes con únicamente preparatoria o 
carrera trunca, además de un 13% de personas con carrera técnica (gráfica 3).

Del total de habitantes en el país, solamente 21% de ellos realiza estudios 
formales, lo que genera un “paradigma dual”, desde la perspectiva positiva de que 
existe un mercado potencial para las ies de personas que requieren educación for-
mal; pero, desde una visión negativa, eso implica un estancamiento en la forma-
ción de competencias profesionales y para la vida de los individuos en México.

Dentro de los obstáculos referidos por los encuestados en el 1er Estudio de 
Educación en Línea en México (amipci, 2016), en primer lugar se encuentra la falta 
de dinero (79%), seguido de la falta de tiempo (40%). Los encuestados que respon-
dieron este último aspecto son personas que trabajan, lo que implicaría un mercado 
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potencial para la educación en línea, cuyo principal factor es la autogestión del 
tiempo del estudiante para trabajar y estudiar al mismo tiempo (Mena, 2014). El 
tercer obstáculo más citado es la falta de oferta educativa interesante para el po-
tencial aspirante (20% de los encuestados). 

Gráfica 3. Nivel de estudios de la población en México.
Fuente: elaboración propia con datos del 1er Estudio de Educación en Línea en México (amipci, 2016).

Lo anterior tiene lógica si se observa que el 80% de la población en México 
tiene un sueldo mensual de $15 000.00 o menos (gráfica 4). Es por esto que el 
principal aspecto valorado por los encuestados al elegir una institución educativa 
es el de los costos (45%), por encima del plan de estudios (23%) y el reconocimien-
to de la institución (20%). Esto cambia el pensamiento tradicional de muchas ies 
respecto a que la estructura de los planes de estudio y el reconocimiento social de 
la organización educativa eran los principales impulsores de elección educativa.

El panorama general de la educación está basado en otras variables como 1) 
“la flexibilidad en planes de estudios y horarios” (68% de los encuestados lo refiere 
como expectativa principal en la búsqueda de oferta educativa); 2) los usuarios 
potenciales buscan ofertas educativas que cuenten con una plataforma en línea 
disponible las 24 hrs. (60%); esta necesidad es visible ya que existe un mercado 
potencial de “consumidores” de educación que trabajan; 3) los aspirantes poten-
ciales buscan oferta educativa enfocada al mercado laboral (53%).
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Gráfica 4. Nivel de ingresos mensuales de la población en México.
Fuente: elaboración propia con datos del 1er Estudio de Educación en Línea en México (amipci, 2016).

Para la oferta educativa en línea, los “consumidores potenciales” buscan adi-
cionalmente otro tipo de información para comparar las ofertas de diversas ies, 
como profesores de calidad (55%), comunicación y asesoría continua con un tutor 
(50%), evaluación y retroalimentación continua (49%), aprendizaje a través de ca-
sos prácticos (44%); estos son los elementos más significativos de elección, dejan 
de lado otros como la interacción con compañeros de clase (16%); en último lugar, 
dentro de su percepción de calidad para la elección de una oferta educativa, está 
tener clases por video en vivo (15%).

Internet es la herramienta más utilizada para buscar y comparar los elemen-
tos antes mencionados (el 90% lo hace a través de este medio); predomina la bús-
queda en los sitios web de las universidades (62%); en segundo lugar, el uso de 
sitios especializados de educación (19%) y el tercer medio más usado son las re-
des sociales (15%). Otras estrategias de promoción educativa que se consideraban 
exitosas en el paradigma tradicional, tienen poca significancia para los mercados 
actuales (gráfica 5).

Aunque el medio principal son los sitios web de las instituciones educativas, 
también es verdad que el usuario no llega ahí de forma directa, sino que inicialmen-
te conoce el portal institucional desde otro medio; en la actualidad, los buscadores 
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mediante el uso de palabras clave son una opción estratégica para posicionar la 
oferta educativa de las ies en internet y de ahí redirigir a los portales instituciona-
les (Castelló-Martínez, 2013). 

Gráfica 5. Medios utilizados para buscar ofertas educativas por los habitantes en México.
Fuente: elaboración propia con datos del 1er Estudio de educación en línea en México (amipci, 2016).

De acuerdo con el 13º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet 
en México (amipci, 2017), el usuario de internet cuenta con cinco redes sociales en 
promedio. La red social más utilizada es Facebook (con 95% de usuarios), pero en 
el último año ha existido un incremento considerable de usuarios de Whatsapp 
(93%, un 14% más que un año antes); otras redes sociales que han apuntalado en 
la preferencia y uso de los internautas son Youtube (72% de usuarios; incrementó 
6%), Instagram (59%, un 20% más), LinkedIn (56%, aumentó 36%) y Snapchat 
(36%, incrementó en un año el 31% de usabilidad); estas tres últimas son las que 
prevén un mayor crecimiento en los siguientes años. En el caso de Twitter, la red 
se ha estancado desde hace dos años, tiene un 66% de usuarios en la actualidad 
(figura 5). Hasta este punto, se han identificado algunas de las características de 
las generaciones actuales de la población en México. El análisis hizo hincapié en 
aquellos usuarios de internet que son migrantes o nativos digitales. 
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Figura 5. Redes sociales utilizadas por los internautas en México. 
Fuente: 13º Estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México (amipci, 2017). 

El siguiente paso es identificar segmentos potenciales de mercado para las 
ies. El 1er Estudio de educación en línea en México (amipci, 2016) identifica un 79% 
de personas que actualmente no estudian en el país, el 59% de ellas estarían inte-
resadas en estudiar mediante una modalidad en línea, el 38% en una modalidad 
mixta, y solamente un 9% quisieran estudiar de manera presencial. Con base en 
el número de habitantes en México, las porciones potenciales de mercado quedan 
de la siguiente manera:

Tabla 2. Porciones potenciales de mercado educativo por modalidad

Población 
en México

No es-
tudian 
actual-
mente

Modalidad de interés

En línea Mixta Presencial

Perso-
nas % Perso-

nas % Perso-
nas % Perso-

nas %

127.5* 100.7* 79 53.4* 53 38.2* 38 9.1* 9
*Cifras en millones de personas. 
Fuente: elaboración propia con datos del 1er Estudio de educación en línea en México (amipci, 2016).
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La tabla 2 muestra que la tendencia educativa de interés para los habitantes 
en México que no estudian actualmente es a través de la oferta en línea. Este sector 
busca la realización de estudios de pregrado (licenciatura / ingeniería), y posgra-
do. Existe un mercado interesante para cursos y diplomados de capacitación y 
educación continua; la oferta de menos interés en esta modalidad es el bachille-
rato (gráfica 6).

Gráfica 6. Nivel educativo de interés por cursar en línea.
Fuente: elaboración propia con datos del 1er Estudio de educación en línea en México (amipci, 2016).

Las categorías disciplinares que estos interesados en oferta educativa en línea 
más demandan (gráfica 7) son administración de empresas (19%), ingeniería (15%), 
psicología (10%), tecnologías de la información y electrónica (8%), derecho (6%), 
finanzas (6%), contaduría pública (4%), mercadotecnia (4) y pedagogía (4%).

El tiempo promedio de dedicación que los interesados desean para estudiar 
en línea es de 2 a 3 años máximo; únicamente el 7.5% de los interesados estarían 
dispuestos a cursar estudios por 4 años o más para acreditar un grado académico, 
con un tiempo medio de dedicación para estudio de 5 horas a la semana. 

Como se estableció en la gráfica 4, los costos educativos con respecto al nivel 
de ingresos de la población son un elemento fundamental al momento de elegir 
una opción educativa. El mercado potencial interesado en estudiar en línea tiene 
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una disposición de invertir entre $1 000 y $2 500 mensuales para la elección de 
una ies y un programa educativo en modalidad virtual.

Gráfica 7. Categorías de interés para estudiar en línea.
Fuente: elaboración propia con datos del 1er Estudio de educación en línea en México (amipci, 2016).

Modelo de las dimensiones del servicio
adaptado para la educación en línea

De acuerdo con el modelo de las dimensiones del servicio de Zeithaml et al. (1991), 
y una vez revisada la literatura de dichas dimensiones evaluadas por usuarios de 
entornos virtuales de aprendizaje (tabla 1), se pueden identificar los aspectos 
adaptados a los servicios educativos. Esto permite establecer con claridad los 
componentes que deberá incluir la estrategia de posicionamiento y atracción del 
mercado potencial de educación virtual; el segmento potencial es el más grande a 
atender (tabla 3).

Los elementos estratégicos permitirán a las ies incorporar acciones y asignar 
recursos en el diseño y uso de herramientas pertinentes para atender a los usua-
rios actuales y potenciales de la educación en línea.
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Tabla 3. Modelo de las dimensiones del servicio adaptado a servicios educativos

Dimensión Estrategia

Confiabilidad
Definición clara por parte de la ies de la “promesa de valor” 
La promesa de valor debe estar en concordancia con la misión y visión institucional

Seguridad
Es fundamental la reputación, conocimientos y atención del docente al usuario
También es vital la atención del personal operativo de apoyo

Tangibles

En general se refiere a la apariencia física de las instalaciones, equipos y demás áreas 
físicas que le den visibilidad y tangibilidad al servicio
En el caso de la educación en línea, esta tangibilidad se experimenta por parte del 
usuario, a través de la apariencia y funcionamiento de las plataformas y herramientas 
digitales que se utilizan para los cursos
Los materiales de comunicación y promoción utilizados, aun cuando estos se difundan 
en medios digitales, les permiten a las ies tener visibilidad del servicio educativo frente a 
los potenciales y actuales usuarios

Atención

Normalmente se habla de incorporar una política de “servicio al cliente”, en la que se 
trabaja a través de la empatía en la atención al usuario
Actualmente, la tendencia está más relacionada en lo que se conoce como user 
experience, esto es, la medición de la respuesta emocional que convierte al usuario 
como un promotor del servicio educativo en un sentido de identidad y lealtad de marca

Respuesta

Las ies deben incluir dentro de sus parámetros de calidad, indicadores y sistemas de 
medición de atención a asuntos, tanto comunes como extraordinarios
La incorporación de una estrategia de personalización es una tendencia en la actualidad 
que genera más engagement con el usuario

Fuente: elaboración propia.

Marketing mix en servicios educativos en línea

Con base en las dimensiones que generan una percepción de calidad del servicio 
educativo y en el análisis de los hábitos e intereses del mercado potencial de oferta 
en la modalidad virtual, se deben definir las acciones y herramientas a utilizar en 
un plan estratégico de mercadotecnia de servicios, y tomar en consideración las 
variables del modelo de las 7 p’s. 

La figura 6 muestra la interconexión entre las siete variables que proponen 
Chaffey & Smith (2013) para el diseño de un plan estratégico de marketing de servi-
cios en función de las tendencias del mundo digital: a) producto (servicio), b) precio, 
c) distribución (place), d) promoción, e) personas, f) procesos, g) evidencia física 
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(physical evidence); estas variables se asemejan a los factores que componen la 
percepción de calidad en el servicio en usuarios de eva, revisados en la literatura y 
sintetizados en la tabla 1. 

Figura 6. Modelo propuesto de las 7 p’s para servicios educativos en línea. 
Fuente: elaboración propia.

A partir de estos siete elementos y del análisis de los hábitos del mercado ob-
jetivo potencial para educación en línea, se proponen una serie de acciones estra-
tégicas (tabla 4) que están encaminadas a generar un sistema de posicionamiento 
y engagement, lo que permitirá a las ies contar con una sostenibilidad organiza-
cional a largo plazo.
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Conclusiones, recomendaciones y limitaciones del estudio 

En esta investigación se desarrollan una serie de argumentos con el fin de probar 
la hipótesis preliminar de la investigación, la cual preveía la existencia de un mer-
cado educativo caracterizado por una mayoría de usuarios millennials9 y centen-
nials. Esta hipótesis se valida al observar que actualmente el 80% de la población 
en México pertenece a estas generaciones de consumo, y también son las que  pre-
dominan en el uso de internet.

En lo referente a las preguntas de investigación, se identifican los atributos 
del servicio que inciden en la formación de la percepción de la calidad del servi-
cio en las instituciones de educación superior. La revisión de literatura permi-
tió determinar cinco factores fundamentales: a) confiabilidad, b) seguridad, c) 
elementos tangibles, d) atención y e) respuesta. Estos elementos tienen aún más 
relevancia en las ies que cuentan con oferta educativa en modalidad virtual al re-
ducir la interacción humana con el usuario del servicio educativo, situación que 
debe ser compensada con otros rubros que den visibilidad a la calidad del servicio 
educativo otorgado.

Otro aspecto dilucidado en este proyecto es la identificación de las caracte-
rísticas de los nuevos mercados educativos para que las ies generen estrategias de 
posicionamiento a largo plazo. En este tema se observan aspectos interesantes 
como la presencia de más de la mitad de la población internauta en México, la cual 
está conectada todo el día, y que el smartphone es el dispositivo preferido para co-
nectarse. También se analiza que el tiempo de dedicación a actividades offline ha 
disminuido: prácticamente la mitad del tiempo es utilizado en actividades online 
por estas nuevas generaciones de consumidores en el país. 

Es importante resaltar que el uso de las redes sociales es la actividad predo-
minante (83% de internautas), seguido del envío y recepción de correos electró-
nicos (78%), el envío y recepción de mensajería instantánea (77%) y la búsqueda 
de información (74%); esto muestra que las estrategias de social media, content, 

9 Se considera que los xennials son una microgeneración que se puede integrar al mercado millennial 
(Kotler & Keller, 2012).
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e-mailing y search engine optimization (seo) son las más pertinentes para llegar 
a los usuarios.

El último punto de reflexión en esta investigación tiene que ver con la de-
manda de educación en línea a nivel nacional, de acuerdo con las cifras analizadas 
y con el 1er Estudio de educación en línea en México (amipci, 2016): la porción 
de mercado educativo potencial para la modalidad virtual es la más demandada 
actualmente en el país (con más de 53 millones de personas interesadas), seguida 
de la modalidad mixta (casi 38 millones de personas), y con un segmento de mer-
cado para la educación presencial de solamente el 9% de interesados (9 millones 
de personas).

De lo anterior se desprende que la educación en línea cuenta con suficiente 
demanda para considerarla como una modalidad sostenible a largo plazo. En lo 
que se refiere a la oferta educativa en línea, la información descrita en este docu-
mento indica un interés mayor en estudios de pregrado (licenciatura / ingeniería, 
con una demanda potencial de casi 30 millones de personas), seguido de los estu-
dios de posgrado (alrededor de 12 millones de habitantes interesados), y un inte-
rés en cursos y diplomados en línea de casi 10 millones de personas en el país. Un 
dato que llama la atención es que la oferta de bachillerato (preparatoria) no tiene 
tanta demanda en esta modalidad (2.2 millones de interesados).

El reto para las ies es, además de la explotación de las áreas de oportunidad 
para educación en modalidad virtual, la identificación de los factores clave de éxi-
to que exige el mercado actual, para lo cual es necesario visualizar el modelo de 
Chaffey & Smith (2013) de las 7 p’s para marketing de servicios en el mundo digital 
que identifica como variables fundamentales: a) producto (servicio), b) precio, c) 
distribución (place), d) promoción, e) personas, f) procesos y g) evidencia física.

A partir de este modelo inicial se propone su adaptación a los servicios edu-
cativos en línea; se considera la información revisada y analizada a lo largo del 
proceso de investigación; se definen 17 herramientas y 30 acciones estratégicas 
que den soporte a las decisiones de marketing de las ies, al momento de diseñar 
sus políticas, objetivos, planes y programas operativos; se toma como eje de toda 
la estrategia al usuario del servicio educativo en línea.
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Los resultados aquí presentados, en términos generales, permiten concluir 
que la educación en línea es una opción viable para las nuevas generaciones de 
consumidores en México, las cuales buscan como elementos de valor agregado 
por parte de las ies que su oferta educativa en esta modalidad cuente con diseños 
curriculares flexibles e innovadores. Se sostiene esta ventaja competitiva con las 
herramientas enunciadas en el modelo de las 7 p’s para marketing de servicios de 
educación en línea, con el fin de lograr un posicionamiento sostenible a largo plazo 
y que el usuario tenga una experiencia educativa satisfactoria percibida como de 
calidad; este es uno de los objetivos que las ies buscan en miras a la evaluación y 
acreditación de sus procesos educativos. 

Referencias bibliográficas

Almaraz Menéndez, F. E.; Maz-Machado, A. & López Esteban, C. (2017). Análisis 
de la transformación digital de las Instituciones de Educación Superior. Un 
marco de referencia teórico. 

Andreasen, A. R. (1995). Marketing social change. eu: Jossey-Bass. 
Asociación Mexicana de Internet (amipci). (2017). 13 Estudio sobre los hábitos de 

los usuarios de internet en México 2017. Obtenido de https://www.asocia-
ciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Es-
tudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lan-
g,es-es/?Itemid 

Asociación Mexicana de Internet (amipci). (2016). 1er. Estudio de Educación en Lí-
nea 2016. Obtenido de https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/
remository/func-startdown/7/lang,es-es/?Itemid 

Boyi, Q. (2006). Expectation, Service Quality, and Satisfaction in Higher Educa-
tion (Doctoral dissertation, Tesis. Cranfield University, ru).

Castelló-Martínez, A. (2013). La estrategia de medios sociales, el Inbound Mar-
keting y la estrategia de contenidos: Marketing de Atracción 2.0.



297

Capítulo 6 ǀ Marketing en la era digital: entendiendo nuevos mercados...

Chaffey, D.; Smith, P. R. & Smith, P. R. (2013). eMarketing excellence: Planning 
and optimizing your digital marketing. Routledge. 

Chinkes, E.; Plata, D.; Gutiérrez, L.; Starocelsky, N. & Price, R. (2017). Potencian-
do la Universidad del Siglo XXI: Soluciones tic para pensar en la universidad 
del futuro. Redclara. Obtenido de http://tical2017.redclara.net/images/docs/
Tical2017-Potenciando-la-universidad-del-siglo-XXI.pdf 

De Lange, P.; Suwardy, T. & Mavondo, F. (2003). Integrating a virtual learning 
environment into an introductory accounting course: determinants of stu-
dent motivation. Accounting Education, vol. 12, núm. 1, págs. 1-14.

Ehlers, U. D. (2004). Quality in E-Learning From a Learner’s Perspective. Euro-
pean Journal for Distance and Open Learning.

Franco, J.G. & Arrubla, J.P. (2011). Marketing en universidades. Descripción, aná-
lisis y propuestas. XVI Congreso Internacional de Contaduría, Administración 
e Informática. anfeca. Obtenido de http://congreso.investiga.fca.unam.mx/
docs/xvi/docs/14O.pdf 

Gómez, E. L. (2014). Mercadotecnia de las instituciones de educación superior. 
Caderno Profissional de Marketing-unimep, 2(1), 15-29.

Greasley, A.; Bennett, D. J. (2004). A virtual learning environment for opera-
tions management Assessing the student’s perspective. International Journal 
of Operations and Production Management, vol. 24, nº 10, págs. 974-993.

Hernández, M. C. (2008). La cultura orientada al cliente trasciende a una es-
tructura de crm en las instituciones de educación superior públicas y pri-
vadas (universidades). Tesis de grado para optar al título de Magister en 
Administración.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi). (2016). Panorama sociode-
mográfico de México, 2015: Encuesta Intercensal 2015, México.

Jiménez, A. (2012). Aclarando conceptos: engagement en comunicación. Puro-
marketing. Recuperado de http://www.puromarketing.com/55/12033/con-
ceptos-engagement-comunicacion.html. Fecha de consulta: 22 de septiembre 
de 2017.



298

Escenarios creativos para la educación

Kotler, P. (2012). Marketing Management. Millenium edition: Custom Edition 
for University of Phoenix.

Kotler P. R. & Keller K. L. (2012). Marketing Management. 14th ed. Harlow Essex 
England: Pearson Education.

LaBay, D. G. & Comm, C. L. (2003). A case study using gap analysis to assess dis-
tance learning versus traditional course delivery. The International Journal 
of Educational Management, vol. 17, nº 7, pp. 312-317.

Lamb, C.; Hair, J. & McDaniel, C. (2006). Marketing. 8a Edition. México, df: 
Thompson.

Manes, J. (2006). Ética y marketing de la institución educativa: una conciliación. 
Buenos Aires, Argentina.

Martínez-Argüelles, M., & Blanco Callejo, M., & Castán Farrero, J. (2013). Las 
dimensiones de la calidad del servicio percibida en entornos virtuales de for-
mación superior. rusc. Universities and Knowledge Society Journal, 10 (1), 
pp. 89-106.

Mena, M. (2014). La Educación a Distancia: prejuicios y desafíos de la modali-
dad. Virtualidad, Educación y Ciencia, 5(8), pp. 66-73.

Naranjo, C. (2011). Marketing educativo: desarrollo de una estrategia cem apli-
cado a la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales como base para 
la fidelización de clientes y complemento a la estrategia de crm. Facultad de 
Administración, Universidad Nacional de Colombia. 

O’Neill, M. & Palmer, A. (2003). An exploratory study of the effects of experience 
on consumer perceptions of the service quality construct. Managing Service 
Quality, vol. 13, nº 3, pp. 187- 196.

PopulationPyramid. (2017). Consultado en https://www.populationpyramid.
net/es/mundo/2017. Fecha de consulta: 25 de septiembre de 2017.

Ries, Al and Trout, J. (1981) Positioning, The battle for your mind. New York: 
Warner Books - McGraw-Hill Inc. 

Rueda Osuna, Y. & Rosa Díaz, I. M. (2010). Un enfoque de marketing educativo 
holístico en la formación profesional de grado superior. III Jornadas de Inves-
tigación e Innovación Docente (2010), 336-350, 336-350. 



299

Capítulo 6 ǀ Marketing en la era digital: entendiendo nuevos mercados...

safiro II, P. (2009). Casos prácticos para la gestión de la internacionalización en 
universidades. Oficina de Gestión de Proyectos Internacionales de la Univer-
sidad de Alicante, España. Recuperado de http://www. incanetwork. org/pu-
blic_documents/safiroii_Casos% 20Practicos. Pdf

Subsecretaría de Educación Superior. (2017). Instituciones de educación superior. 
Recuperado de http://www.ses.sep.gob.mx/instituciones.html. Fecha de con-
sulta: 20 de septiembre.

Udo, G. J.; Bagchi, K. K. & Kirs, P. J. (2011). Using servqual to assess the quality of 
e-learning experience. Computers in Human Behavior, 27(3), 1272-1283.

Zeithaml, V. A.; Parasuraman, A. & Berry, L. L. (1991). Delivering Quality Service. 
New York: Free Press.





301

capÍtulo 7

¿cómo las iEs puEdEn Brindar rEspuEstas
a los dEsafÍos dE la Educación supErior

quE sE prEsEntan En méxico y latinoamérica?

Arturo Amaya Amaya
Daniel Cantú Cervantes

Introducción

La problemática en México relacionada con la falta de cobertura, equidad e in-
clusión de la educación superior, es evidente. La Secretaría de Educación Pública 
(sep, 2013) menciona que para 2018 se debe lograr una cobertura de educación su-
perior del 40%, pero sabemos de antemano que esta meta no se alcanzará, porque 
en algunos estados de la república mexicana apenas se rebasa el 20%; es el caso 
del ciclo escolar 2015-2016, donde la media nacional de cobertura de educación 
superior se situó en el 35.1%. La meta de alcanzar el 40% de cobertura no está liga-
da con ningún plan estratégico y acciones enfocadas para que las instituciones de 
educación superior (ies) sean verdaderas agentes de cambio y brinden respuesta a 
las demandas de servicios educativos que se están presentando no únicamente en 
México, sino que también a nivel Latinoamérica.

Antes de entrar en materia, hay que tomar en cuenta una serie de iniciativas 
que se han implementado en la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat) para 
ampliar la cobertura de la educación superior, no solo en el estado, sino también 



302

Escenarios creativos para la educación

a nivel nacional e internacional. Se analizarán algunos datos que obligan a las ies 
nacionales e internacionales a tomar iniciativas de manera creativa e innovadora; 
por un lado, para brindar respuesta a los desafíos de la educación superior que se 
están presentando en sus diferentes regiones y, por otro lado, para poder mante-
nerse con un nivel de competencia ad hoc a las nuevas exigencias permeadas por 
los signos de globalización e internacionalización de la educación.

La Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior de la sep mencio-
na que solo tres de cada diez mexicanos entre 19 y 23 años pueden cursar estudios 
de nivel superior, lo cual nos dice que poco más de siete millones de jóvenes no 
tienen acceso a la educación superior. En lo que respecta a la eficiencia terminal, 
esta misma coordinación asegura que de cada 100 jóvenes que inician el nivel su-
perior, una cuarta parte lo finaliza y solo 23 se titulan. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  (ocde) se-
ñala que en México solo el 38% de los jóvenes que cursan la universidad logran 
graduarse. La anuies menciona que “el promedio nacional de eficiencia terminal 
(et) de la educación superior, considerando la titulación, es del 39%” (López, 
2008, p. 136).

México ocupa el último lugar entre los países miembros de la ocde que dieron 
acceso a la educación superior, solo el 22% de las personas de entre 25 y 64 años 
de edad habían cursado la educación superior hasta 2016, reportó el Panorama de 
Educación 2017; según el documento, solo dos de cada diez adultos mexicanos 
han estudiado una carrera universitaria, el promedio más bajo para los países afi-
liados a la ocde (Moreno, 2017).

Derivado de lo anterior, según el reporte del Panorama de Educación 2017, 
México continúa como una de las naciones con mayor cantidad de jóvenes que 
no estudian y tampoco trabajan, ocupa el octavo lugar. Por otra parte, la ocde en-
contró en los niveles de aprovechamiento que se muestran en el Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos de la ocde (pisa, por sus siglas en inglés) que 
los países con mayor cantidad de ninis son aquellos que tienen las mayores can-
tidades de estudiantes con bajo aprovechamiento académico, como Costa Rica, 
México y Colombia.
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Los desafíos de cobertura, equidad e inclusión que hoy enfrenta la educación 
superior en México y Latinoamérica, obligan a que las instituciones realicen su 
mayor esfuerzo para contar con una educación superior competitiva internacio-
nalmente y comprometida con las causas sociales y el desarrollo económico de las 
diferentes regiones. Al respecto, el comunicado del 8 de julio de 2009 de la Con-
ferencia Mundial sobre la Educación Superior de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), relacionado con

 

“La 
nueva dinámica de la educación superior y la investigación para el cambio social 
y el desarrollo”, en su apartado de acceso, calidad y equidad, señala lo siguiente: 
“La demanda cada vez mayor de enseñanza superior no podrá satisfacerse úni-
camente con las actividades tradicionales del magisterio presencial. Será preciso 
utilizar otras estrategias, como la enseñanza abierta y a distancia, y el aprendizaje 
en línea, especialmente en esferas como la educación permanente de adultos” 
(unesco, 2009, p. 7).

El Sistema Nacional de Educación a Distancia menciona que en el ciclo esco-
lar 1997-1998, se registró un total de 125 149 alumnos inscritos en la modalidad 
no escolarizada (educación abierta, mixta y a distancia). Desde entonces y hasta 
la fecha, la matrícula en la modalidad no escolarizada ha continuado en aumen-
to, el mayor repunte se dio del ciclo escolar 2006-2007 al 2014-2015, donde la 
matrícula se incrementó de 180 591 alumnos a 517 588 alumnos en programas 
de tsu, licenciatura y posgrado (sined, 2017). Es decir, la matrícula no escolariza-
da en educación superior aumentó 286%, alcanzó el 11.8% del total de matrícula 
de educación superior en el ciclo escolar 2014-2015 y se prevé que al finalizar la 
presente década la matrícula no escolarizada alcance el 20% del total de matrícula 
de educación superior. 

Con base en lo anterior, el problema de la cobertura de la educación superior 
se debe tratar desde varias aristas. En seguida, se desdoblan algunas estrategias 
para que las ies brinden respuesta a esta problemática:

• Las ies deben trabajar en ampliar su oferta educativa a través de modelos 
educativos creativos e innovadores de educación a distancia que amplíen la 
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cobertura de la educación superior en lugares donde no se cuenta con in-
fraestructura física, para que cualquier persona que tenga interés de con-
tinuar su formación a lo largo de la vida, independiente del lugar donde se 
encuentra, pueda tener acceso a la educación superior. Sabemos de ante-
mano que la flexibilidad de la educación a distancia la convierte en una op-
ción viable y pertinente para ampliar la cobertura de la educación superior, 
principalmente porque dispone de varias modalidades que se adaptan a las 
necesidades y ritmos de estudio de los alumnos, como educación abierta, 
b-learning o semipresencial, e-learning o aprendizaje en línea, así como el 
m-learning, el cual no podría considerarse como una modalidad de educa-
ción a distancia, pero sí una opción transversal para todas las modalidades, 
donde se promueve el aprendizaje ubicuo.

• Las ies deben trabajar en la flexibilidad curricular que brinde respuesta a 
la problemática emanada de la deserción escolar, para que los estudiantes 
puedan tomar asignaturas presenciales, en línea y a través de mooc, y con 
ello diversificar las opciones de aprendizaje para aumentar la eficiencia ter-
minal y reducir los índices de deserción, los cuales se presentan porque en 
la mayoría de las ies los currículos son rígidos y no permiten compaginar los 
compromisos familiares o laborales con la formación profesional. Diferentes 
investigaciones a nivel internacional relacionadas con el futuro del trabajo 
para el año 2030, hacen alusión a la importancia de que las ies deben flexi-
bilizar el currículum para aumentar la vinculación con el sector productivo 
a través de mecanismos que, sumados al servicio social y las prácticas pro-
fesionales, faciliten a los estudiantes de educación superior adquirir mayor 
experiencia laboral.

• Las ies deben redoblar esfuerzos para actualizar sus programas educativos 
presenciales o tradicionales con la incorporación de certificaciones inter-
nacionales; deben buscar brindar un valor agregado a las nuevas genera-
ciones de estudiantes. En este sentido, se recomienda trabajar en el desa-
rrollo de competencias transversales como las digitales y las del idioma 
inglés. Existen diferentes proveedores que ofrecen este tipo de servicios, 
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lo interesante es de qué manera las ies pueden integrar estas certificacio-
nes internacionales, ya sea en las secuencias curriculares de los programas 
educativos de nivel licenciatura o en diseñar mecanismos de colaboración 
entre las diferentes instancias para que de manera paralela los estudiantes 
puedan complementar su formación disciplinar y profesional con el desa-
rrollo de competencias digitales y del idioma inglés, avaladas por organis-
mos de reconocimiento global. 

La Universidad Autónoma de Tamaulipas, consciente de los desafíos que 
enfrenta la educación superior no únicamente en México sino también en Lati-
noamérica, en los últimos años se dio a la tarea de trabajar en la elaboración de 
programas educativos totalmente en línea, certificaciones internacionales para 
estudiantes de modalidades convencionales y no convencionales, así como pro-
yectos académicos que promueven la multimodalidad educativa con el objetivo de 
brindar respuesta a los actuales desafíos que enfrenta la educación superior a nivel 
nacional e internacional. 

Surge a colación mencionar que la multimodalidad educativa, también co-
nocida como aprendizaje mezclado, se encuentra más allá de la integración de 
los modelos de enseñanza-aprendizaje, es decir, no se buscan puntos interme-
dios ni intersecciones entre los modelos presenciales y a distancia, sino que se 
trata de integrar, armonizar, complementar y conjugar los medios, recursos, tec-
nologías, metodologías, actividades, estrategias y técnicas más apropiadas para 
satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje (García, 2006).

El siguiente trabajo desdobla una serie de acciones creativas e innovadoras 
realizadas en la uat, las cuales ampliaron, a través de un esfuerzo institucional, 
la cobertura de la educación superior a nivel nacional e internacional, al mis-
mo tiempo aumentó la matrícula de nivel licenciatura, así como se mantuvo la 
matrícula de estudiantes en tránsito, que por situaciones familiares o laborales 
no podían compaginar sus horarios de clases con sus compromisos familiares y 
profesionales.
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Métodos y líneas de acción

La uat inició los primeros programas de educación a distancia (ead) en 1998 con 
la apertura del Doctorado en Educación Internacional y las Maestrías en Tecno-
logía Educativa, Gestión de la Calidad y Desarrollo de Recursos Humanos. Estos 
programas educativos ya no están vigentes y utilizaron el modelo de educación a 
distancia semipresencial en el cual los estudiantes recibían sus clases mediante 
los sistemas de videoconferencia en los centros de excelencia distribuidos en dife-
rentes municipios del estado. La uat también ofreció los programas de Profesional 
Asociado en Tecnologías e Informática y la Maestría en Comunicación Académica 
a través de las siete Unidades Académicas de Educación a Distancia (unaed), ubi-
cadas en Camargo, Valle Hermoso, San Fernando, Jiménez, Tula, Estación Ma-
nuel y Soto la Marina (Amaya & Navarro, 2015). 

Después de quince años de experiencia en ead, principalmente en programas 
educativos de nivel posgrado, desde el año 2014 la uat trabaja en las siguientes 
cinco líneas de acción para ampliar la cobertura y reducir los índices de deserción 
escolar a nivel licenciatura, con esto ha buscado retener la matrícula de educa-
ción superior en la universidad.

1) Programas educativos en línea

En 2014 la uat ofreció la primera licenciatura totalmente en línea; en la actualidad 
ya cuenta con los siguientes tres programas educativos en esta modalidad:

• Licenciatura en Tecnologías para la Generación del Conocimiento. Este pro-
grama educativo tiene el objetivo de formar profesionistas que generen so-
luciones creativas e innovadoras apoyadas con las tecnologías para el apren-
dizaje y el conocimiento (tac), para brindar respuestas a los desafíos de la 
educación en un contexto global. Esta carrera fue la primera licenciatura en 
línea que se ofreció en la uat, la cual está adscrita a la Unidad Académica 
Multidisciplinaria Valle Hermoso (uat, 2014d).
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• Ingeniería en Energías Renovables. Este programa educativo tiene el obje-
tivo de formar profesionales que puedan contribuir al desarrollo de la so-
ciedad, incluye la problemática del agotamiento de las fuentes de energías 
emanadas de combustibles fósiles para favorecer la conservación de los eco-
sistemas. Esta licenciatura totalmente en línea se trabajó con el apoyo y cola-
boración del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ecoesad), la 
cual está adscrita a la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe 
(uat, 2016a).

• Licenciatura en Diseño Gráfico y Animación Digital. Este programa educa-
tivo tiene el objetivo de formar profesionistas en diseño gráfico y animación 
digital con visión global que les permita solucionar problemas de comunica-
ción visual para proponer, desarrollar y gestionar proyectos gráficos digita-
les, sustentados en saberes de carácter teórico-práctico, metodológico y tec-
nológico con un enfoque innovador y de liderazgo laboral, comprometidos 
con la sociedad y el entorno. Esta licenciatura está adscrita a la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo (uat, 2016b).

Estos tres programas educativos totalmente en línea, han permitido ampliar 
la cobertura de la educación superior, no únicamente en el estado de Tamauli-
pas, sino también a nivel nacional e internacional, debido a que cuentan con es-
tudiantes mexicanos que residen en Estados Unidos, principalmente en el estado 
de Texas. Es importante mencionar que en 2017 egresó la primera generación de 
esta licenciatura, de manera que la uat ya trabaja en los primeros programas edu-
cativos a nivel posgrado totalmente en línea para brindar respuesta a las nuevas 
demandas de servicios educativos de esta primera generación de estudiantes, para 
que puedan continuar con su formación. 

La educación a distancia (ead) se ha perfilado como una solución pertinente 
a los problemas de la educación superior, debido a que supera las barreras de 
índole geográfica, ya que no es necesario desplazarse a ningún lugar; también 
resuelve los problemas de tiempo, al hacer posible que el alumno compagine 
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el estudio con las obligaciones laborales y familiares y elija su propio ho-
rario; puede seguir un mismo programa formativo con personas que com-
partan intereses, pero que sean de distintas zonas geográficas (Amaya & 
Cuéllar, 2016, p. 6).

2) Proyecto de asignaturas del núcleo de formación básica en línea

Este proyecto está orientado a que todos los estudiantes de licenciatura y tsu di-
versifiquen sus opciones de aprendizaje a través de la multimodalidad educativa, 
que complementen con el desarrollo de competencias digitales los saberes que hoy 
en día requieren los estudiantes para el ejercicio idóneo de su práctica profesional. 

El modelo académico de la uat brinda las condiciones para su implementa-
ción, debido a que está centrado en el estudiante y presenta una estructura curri-
cular flexible constituida por núcleos de formación, la cual permite responder a 
las necesidades de actualización en función de las necesidades sociales, nuevas 
demandas laborales e intereses propios del estudiante.

Este proyecto ampliará las oportunidades de estudio para los alumnos de 
la uat, al ofrecer “asignaturas transversales disponibles en línea para todos los 
planes y programas de estudio y, por otro lado, también apoyará a los estudian-
tes para que puedan cursarlas desde cualquier lugar y en cualquier momento a 
través de sistemas de educación a distancia” (Amaya & Ruiz, 2014, p. 3). Tam-
bién brindará a los estudiantes la oportunidad de seguir estudiando, aun si se 
presentan situaciones difíciles e inesperadas (enfermedad, problema familiar, 
oportunidad laboral) que les impidan continuar con su formación profesional, 
sin la necesidad de tener que truncar su carrera. 

Por otra parte, la uat, con esta iniciativa, busca mantener su matrícula a tra-
vés del aumento de sus índices de eficiencia terminal. En esta primera etapa se 
ofertarán las siguientes cuatro asignaturas que se presentan como obligatorias en 
todos los planes y programas de estudio de la universidad: 

• Inglés inicial medio
• Inglés inicial avanzado
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• Matemáticas básicas
• Desarrollo de habilidades para aprender

En una segunda etapa se sumarán a este proyecto las siguientes asignaturas:

• Creatividad, innovación y calidad laboral
• Emprendedurismo y liderazgo laboral
• Tamaulipas y los retos del desarrollo
• Medio ambiente y desarrollo sustentable
• Introducción al pensamiento científico
• Introducción a las tecnologías de la información
• Derechos del consumidor
• Cultura y globalización

3) Proyecto de mooc del núcleo de formación básica

A diferencia del proyecto de “Asignaturas del núcleo de formación básica en línea” 
en el cual los estudiantes deben cumplir en tiempo y forma con las actividades 
programadas por unidad de aprendizaje (cada unidad tiene una duración de una 
semana de clases), las cuales están supervisadas por un tutor en línea responsable 
de la asignatura. 

En el proyecto de mooc del núcleo de formación básica (inglés inicial me-
dio, inglés inicial avanzado, matemáticas básicas y desarrollo de habilidades para 
aprender), los estudiantes no tienen definido un tiempo para cumplir a cabalidad 
con las actividades de aprendizaje, es decir, todas las actividades están abiertas y 
disponibles para que ellos las realicen en el momento que tengan libre, así podrán 
adaptarse más a sus necesidades y ritmos de estudio. De tal manera que los estu-
diantes, con base en sus capacidades autodidactas y de autogestión, podrán realizar 
su autoestudio en el tiempo que más convenga a sus necesidades, únicamente de-
berán respetar el tiempo de inicio y fin del mooc, el cual está sujeto a un período con 
base en el calendario escolar de educación a distancia de la uat. 
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El “Proyecto de asignaturas del núcleo de formación básica en línea” y el 
“Proyecto de mooc del núcleo de formación básica” promueven la multimodalidad 
educativa y brindan los siguientes beneficios académicos para los estudiantes de 
la modalidad presencial o tradicional:

• Promover el aprendizaje multimodal a través de un currículum flexible.
• Diversificar las opciones de aprendizaje de los estudiantes.
• Desarrollar aptitudes para la autogestión y el autoaprendizaje.
• Impulsar la movilidad e interacción de estudiantes y tutores de diferentes 

facultades.
• Brindar las condiciones para facilitar el estudio a distancia con base en los 

diferentes estilos de aprendizaje.
• Desarrollar competencias digitales para la comunicación y colaboración a 

través de las tac (uat, 2017).

4) Certificaciones internacionales

La internacionalización del currículum, en el pdi 2014-2017 de la uat establece como 
línea de acción en el eje estratégico 4.3.6.1, alentar la internacionalización de las 
funciones sustantivas, el cual señala: “Incorporar a las funciones sustantivas de la 
universidad la dimensión internacional, con el propósito de que nuestros egre-
sados se incorporen, desempeñen y adapten con mayor facilidad a la globalidad 
laboral actual” (2014a, p. 61).

Con base en lo anterior, los programas educativos en línea que se ofrecen en 
la uat integran, como parte de sus secuencias curriculares, certificaciones interna-
cionales que complementan la formación profesional de los estudiantes, las cuales 
están avaladas por organismos de reconocimiento global. Este esfuerzo institu-
cional se dio, principalmente, porque hoy en día los empleadores requieren no 
únicamente profesionistas titulados, sino también que cuenten con certificaciones 
internacionales y con el dominio de varios idiomas. 
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• Certificación internacional en competencias digitales. The Interna-
tional Computer Driving Licence, conocida como icdl, es el estándar inter-
nacional en competencias digitales orientado a cualquier persona que desee 
ser competente en el uso de computadoras y de las aplicaciones tecnológicas 
más comunes, apoyados mediante cursos autodidactas disponibles en línea 
(uat, 2014c). Por otra parte, cada módulo se ofrece como una unidad que 
permite mayor nivel de flexibilidad y elección para combinarlos, con esto se 
facilita su adaptación a las necesidades y objetivos de cada estudiante. En 
la figura 1 se presentan los módulos correspondientes a la certificación icdl: 
base, intermedia y avanzada.

Figura 1. Módulos de la certificación internacional icdl.
Fuente: uat (2014c).

La certificación internacional en competencias digitales-icdl desarrolla en los 
estudiantes las siguientes competencias digitales del siglo XXI, de modo que com-
plementa su formación profesional: 

• Mejoran la comunicación y la colaboración
• Apoyan el aprendizaje a través de aplicaciones básicas
• Facilitan el acceso a información y recursos disponibles en la web
• Fomentan la creatividad y la innovación
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• Diversifican las opciones de formación tradicional
• Promueven una actitud positiva hacia un aprendizaje para toda la vida

• Certificación internacional del idioma inglés – My oxford english.  
Esta certificación internacional del idioma inglés está disponible en línea 
con la intención de que los estudiantes de la uat, independientemente de la 
modalidad educativa, puedan cumplir con el requisito de titulación según el 
reglamento de alumnos de educación media superior y superior a nivel de 
licenciatura, como lo establece en su artículo 78. Para obtener el título pro-
fesional de licenciatura será necesario: “Adquirir el nivel intermedio medio 
de una lengua extranjera, preferentemente inglés” (uat, 2014b, p. 26). En la 
figura 2 se muestran los niveles de esta certificación con relación a los niveles 
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (mcerl).

Figura 2. Niveles de la certificación internacional del idioma inglés – My Oxford English.
Fuente: uat (2016c).
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Es importante mencionar que los estudiantes que cursen esta certificación 
desarrollarán las siguientes competencias: 

• Comunicativas básicas: comprensión oral (listening), comprensión 
escrita (reading), producción oral (speaking), producción escrita (writing), 
interacción oral (conversation) e interacción escrita (texting)

• Competencias lingüísticas necesarias para usar correctamente el idioma 
como gramática, vocabulario y expresiones idiomáticas

Las Certificaciones Internacionales en Competencias Digitales – icdl y del 
Idioma Inglés – My Oxford English, son apreciadas por los estudiantes de los pro-
gramas educativos en línea de la uat, principalmente porque les brinda un valor 
agregado a su profesión, sumadas las certificaciones internacionales avaladas por 
organismos de reconocimiento global. En este sentido ya se trabaja con algunos 
programas educativos presenciales o tradicionales para la actualización de su cu-
rrículum, con la incorporación de estas certificaciones internacionales en sus pla-
nes y programas de estudio.

5) Proyecto aula invertida de la uat

En este proyecto los profesores elaboran sus asignaturas en el sistema campus en 
línea de la uat, con base en una estructura sugerida por la Dirección de Educación 
a Distancia previo al inicio del período de escolar, de tal manera que los profesores 
programan actividades en clases para los estudiantes de la modalidad presencial 
o tradicional, no únicamente para que complementen sus conocimientos adquiri-
dos a lo largo de las sesiones de clases, sino también para que se preparen con los 
temas que se verán en las siguientes sesiones de clases, con esto se busca disponer 
de mayor tiempo para enfocarse en los puntos clave de cada tema y promover la 
personalización del aprendizaje. 

Este proyecto también busca desarrollar las capacidades de autogestión, auto-
didactismo y autodisciplina, con el apoyo de los contenidos, recursos y actividades 
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de aprendizaje, que están disponibles a través del sistema campus en línea de la 
uat (uat, 2014e).

El proyecto de aula invertida favorece a la diversificación de opciones de 
aprendizaje, de tal manera que si por alguna razón un alumno no puede asistir 
a clases (enfermedad, compromisos familiares o laborales, etcétera.) puede re-
cuperarse y enviar en tiempo y forma sus actividades de aprendizaje a través 
del sistema campus en línea. Por otra parte, si el profesor tiene que ausentarse 
(participación en congresos o reuniones académicas) también los estudiantes 
pueden seguir trabajando y darles seguimiento a las actividades académicas a tra-
vés del sistema, sin necesidad de que tengan que perder clases y atrasarse en los 
programas de estudio.  

Resultados

Los siguientes resultados se presentan como evidencias de los avances que ha teni-
do la Universidad Autónoma de Tamaulipas en los últimos cuatro años, donde se 
trabajó en acciones creativas e innovadoras que permitieron ampliar la cobertura 
de la educación superior a nivel nacional e internacional, aumentar la matrícula de 
nivel licenciatura, así como retener la matrícula de estudiantes en tránsito por la 
universidad a través de estrategias que permitieron compaginar sus compromisos 
familiares y laborales con los compromisos emanados de la formación profesional.

Respecto a los programas educativos en línea, en el período escolar 2016-3 
se registró un total de 164 estudiantes, para el período escolar 2017-3 hubo una 
demanda de 508 aspirantes interesados en cursar alguno de los tres programas 
educativos de la uat, de los cuales 296 estudiantes acreditaron el curso de selec-
ción y cumplieron con los requisitos de inscripción, lo que sumó una matrícula 
de educación a distancia de 460 estudiantes nacionales e internacionales, princi-
palmente de Venezuela, Ecuador, Panamá, Paraguay, Colombia y Argentina, así 
como estudiantes mexicanos que residen en Estados Unidos. 
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En relación con las certificaciones internacionales en competencias digitales, 
existen dos opciones para adquirirlas. En la primera opción, los coordinadores de 
carrera recomiendan a los alumnos tomar las certificaciones para complementar 
su formación profesional, de manera que los estudiantes por su cuenta solicitan 
información y se incorporan en los diferentes grupos. En la segunda opción se 
trabaja a través de proyectos federales para bajar recursos y brindar a los alumnos 
de la uat este beneficio académico con base en un perfil deseado y compromisos 
adquiridos por los alumnos. Actualmente, hay un registro de 142 alumnos certi-
ficados en competencias digitales icdl y 120 certificados en el idioma inglés- My 
Oxford English, con base en el mcerl.   

Los proyectos que promueven la multimodalidad educativa a través de la fle-
xibilización del currículum, como el proyecto de asignaturas del núcleo de forma-
ción básica en línea y el proyecto de mooc del núcleo de formación en línea; para el 
próximo período escolar 2018-1, hay un registro de 82 estudiantes de las 24 facul-
tades de la uat, los cuales están interesados en cursar las asignaturas del núcleo de 
formación básica en línea o a través de mooc. 

Las asignaturas de inglés inicial medio, inglés inicial avanzado, matemáticas 
básicas y desarrollo de habilidades para aprender, son asignaturas transversales 
en los 96 programas educativos de nivel licenciatura en la uat, de manera que 
estos estudiantes trabajarán y colaborarán en las diferentes actividades de apren-
dizaje con otros alumnos que no pertenecen a la misma facultad y tampoco a la 
misma carrera.

Finalmente, en la gráfica se puede apreciar cuál ha sido la participación de los 
profesores y los alumnos en el “Proyecto de aula invertida de la uat”, desde 2004 
hasta la fecha. En 2016 hubo un total de 314 docentes que implementaron este 
proyecto, los cuales desarrollaron un total de 405 materias para innovar su que-
hacer académico, con esto brindaron la posibilidad a 7 786 estudiantes para que 
diversificaran sus opciones de aprendizaje, y promovieron la multimodalidad 
educativa con el objetivo de retener la matrícula y aumentar los índices de efi-
ciencia terminal.



316

Escenarios creativos para la educación

Gráfica. Estadísticas del proyecto de aula invertida de la uat.
Fuente: uat (2014e).

Conclusiones

La educación superior es clave para incentivar el crecimiento y reducir la pobreza 
y la desigualdad, mencionó el vicepresidente del Banco Mundial para América La-
tina y el Caribe, quien aseguró que para alcanzar una igualdad de oportunidades, 
la región debe mejorar la calidad de su educación y brindarles a sus estudiantes 
una mejor información respecto a programas, incentivos adecuados y opciones de 
financiamiento, así como generar nexos con el mercado de trabajo (Familiar, 2017). 

Los desafíos de la educación superior en México y en Latinoamérica no son 
nuevos, es decir, estos problemas se han analizado desde hace ya algunos lus-
tros; lo sorprendente es que las secretarías o ministerios de educación no presen-
tan planes estratégicos con acciones claras que conviertan a las ies en verdaderas 
agentes de cambio para ampliar la cobertura de la educación superior en dife-
rentes regiones, además de implementar proyectos innovadores y creativos que 
respondan a las problemáticas relacionadas con la deserción escolar, con lo cual 
se busca que las ies mantengan su matrícula, además de aumentar sus índices de 
eficiencia terminal. 

Las instituciones de educación superior deben tomar la iniciativa para em-
prender proyectos académicos que ofrezcan soluciones pertinentes ad hoc a las 
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nuevas demandas de servicios educativos, permeados por los signos de la globali-
zación y la internacionalización de la educación. Por su parte, la Universidad Autó-
noma de Tamaulipas trabajó fuertemente en los últimos cuatro años en programas 
educativos en línea, certificaciones internacionales, proyectos que promueven la 
multimodalidad educativa y la flexibilización del currículum, así como en proyectos 
como el aula invertida, el cual diversificó las opciones de aprendizaje de los es-
tudiantes en una modalidad presencial o tradicional; hubo resultados favorables 
que permitirán seguir impulsando estas iniciativas, no únicamente dentro de la 
universidad sino también fuera de ella, a través de convenios o trabajos interinsti-
tucionales con otras universidad nacionales e internacionales. 

Por último, es importante recordar el papel del profesor para implementar 
cualquier programa o proyecto educativo creativo e innovador, debido a que siem-
pre será un actor imprescindible en todos los procesos educativos, independiente-
mente del modelo educativo (presencial, b-Learning, e-Learning o m-Learning), 
y más aún si se pretende que sea un agente de cambio que apoye a los estudiantes 
en su autoconstrucción a través de estrategias que promuevan la creatividad, la 
innovación, el pensamiento crítico y la solución de problemas, así como entender 
que cada estudiante tiene sus propias fortalezas y debilidades, ritmos y estilos que 
deben ser identificados y analizados para potencializar su aprendizaje y que pue-
dan formular sus propias hipótesis e ideas, con la realización de interconexiones 
para alcanzar sus metas y ampliar sus perspectivas. 

La importancia del papel que cumple el profesorado como agente de cam-
bio, favoreciendo el entendimiento mutuo y la tolerancia, nunca ha sido tan 
evidente como hoy. Este papel será sin duda más decisivo todavía en el siglo 
XXI, los racionalismos obtusos deberán dejar paso al universalismo, los pre-
juicios étnicos y culturales a la tolerancia, a la comprensión y al pluralismo y 
un mundo dividido en que la alta tecnología es privilegio de unos pocos, a un 
mundo tecnológicamente unido. Este imperativo entraña enormes responsa-
bilidades para el profesor, que participa en la formación del carácter y de la 
mente de la nueva generación (Delors, 1996, p. 162).
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