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Calidad e innovación
en la educación universitaria

Ed i to r i a l

La calidad en la edu-
cación universitaria 
sigue siendo un tema 
central en la agenda 

de las propias Instituciones de 
Educación Superior, IES, y de 
los organismos mundiales, re-
gionales y nacionales respon-
sables de marcar el rumbo del 
desarrollo de la educación en 
su nivel académico más elevado 
como es la formación superior. 

Cómo asegurar la calidad en la 
educación que brindan las uni-
versidades en una era de cons-
tantes cambios, donde la mayoría 
de las reglas del juego educativo 
y social han cambiado, ante una 
nueva generación de ciudadanos 
jóvenes con nuevas necesidades, 
exigencias y por ende con de-
mandas formativas para nuevas 
competencias ciudadanas y pro-
fesionales de un mercado labo-
ral emergente y cambiante. La 
respuesta a esa interrogante es 

la que nos obliga a reflexionar 
sobre el tema para lograr el de-
sarrollo y sostenibilidad de siste-
mas educativos universitarios de 
calidad y pertinentes. 

En esta ruta de delinear las es-
trategias y acciones para el ase-
guramiento de la calidad en las 
IES, se posiciona con fuerza un 
elemento esencial para que este 
propósito, es la innovación educa-
tiva, entendida desde una visión 
integral y por tanto incluyendo 
las dimensiones: de innovación 
pedagógica, tecnológica y social 
como lo ha adoptado la unah, 
mismas que desde luego per-
mean las funciones sustantivas 
de la universidad como es la do-
cencia, la investigación y la vin-
culación universidad-sociedad. 

Trabajar por implantar en las 
universidades la cultura de la 
calidad y la cultura de la innova-
ción, se vuelve en la era actual un 

trabajo permanente e insoslaya-
ble para lograr la pertinencia de 
nuestras universidades y el for-
talecimiento de su legitimidad 
como instituciones formadoras 
del recurso humano con la for-
mación humanística, profesional 
y ciudadana requeridas para de-
sarrollar y transformar nuestras 
naciones con equidad y justicia 
social. Y como instituciones ge-
neradoras de conocimiento para 
el desarrollo humano sostenible. 

Y es que al tenor del desarrollo 
informacional y tecnológico de 
la era digital, en el mundo edu-
cativo emergen hoy día, teorías, 
modelos, metodologías, recur-
sos y tendencias innovadoras 
que han posicionado un nuevo 
paradigma: el paradigma del 
aprendizaje. La adopción de 
este nuevo paradigma deman-
da procesos permanentes de 
desaprendizaje y reaprendizaje, 
competencia que quienes for-



mamos parte de las universida-
des debemos tener o desarrollar 
y esto lleva implícita la cultura 
de y para la innovación. 

La universidad como organi-
zación que aprende debe estar 
en transformación permanente, 
facilitar el aprendizaje de todos 
los miembros que la confor-
man; pero ese aprendizaje debe 
ser producto de sus procesos de 
mejora continua, mismos que 
deben derivar de diagnósticos 
institucionales, de la imple-
mentación de experiencias de 
innovación y de la consolida-
ción de nuevas prácticas edu-
cativas universitarias. 

Las IES deben ser organiza-
ciones donde la innovación y la 
creatividad encuentren su há-
bitat natural, éstas deben fluir 
naturalmente, no obstante las 
universidad se enfrentan al gran 

desafío de transformarse, ya que 
como lo sostiene el profesor Ni-
cholas Burbules, de la Universi-
dad de Illinois, las universidades 
son lentas en adaptarse “estamos 
muy cómodos haciendo lo que 
hemos venido haciendo”.

Una institución que actualmen-
te se precie de ser una IES de 
calidad, debe ser innovadora y 
ello implica por una parte, pro-
vocar y promover cambios en 
sus estructuras y organización 
para abrir espacios y generar un 
ambiente propicio para procesos 
formativos, de gestión académi-
ca y administrativa innovadores 
y flexibles. Y por otra parte in-
centivar la innovación como es-
trategia para la mejora continua 
y aseguramiento de la calidad en 
todo su quehacer institucional.
Para ello es necesario tener la 
claridad conceptual y prácti-
ca- que la innovación educati-

va- como muy bien lo plantea 
el Doctor Garrison, es más 
que equipamiento y desarrollo 
tecnológico “La innovación no 
implica simplemente la incorpo-
ración de recursos tecnológicos 
en las aulas, significa una trans-
formación cultural en la manera 
de gestionar y construir cono-
cimiento, en las estrategias de 
enseñanza, en las nuevas con-
figuraciones institucionales, en 
los roles de los profesores y los 
alumnos, e incluso en la manera 
creativa de pensar la educación, 
la tecnologías y los centros edu-
cativos” (D.R. Garrison, Uni-
versidad de Calgary, Canadá). 
Entender la innovación desde 
esta óptica seguramente nos 
ayudará a construir y mantener 
IES de calidad, innovadoras y 
pertinentes.

Ed i tor ia l
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Metodologías activas utilizadas
para desarrollar capacidades
en los estudiantes de Dibujo Aplicado

e - I n n ova c i ó n
U N A H  I N N O V @  N o 6 ,  2017  -  d i g i t a l :  I S S N  2413 -6867  -  i m p r e s a :  I S S N  2413 -

Resumen 

El objetivo de la asig-
natura de Dibujo 
Aplicado es dibujar 
e interpretar planos 

constructivos de una propuesta 
urbanística y de una casa de ha-
bitación, en donde el alumno 
debe considerar todas las con-
dicionantes de estructura, ins-
talaciones, las normas de la Al-
caldía Municipal del Distrito 
Central de Honduras, así como 
las normas internacionales.
Es por ello, que es conveniente 
la incorporación de metodolo-
gías activas, tendencias peda-
gógicas y tecnológicas para el 
desarrollo de las competencias 
que permitan a los estudiantes 
realizar el dibujo de un juego 
de planos de nivel profesional. 
En el presente ensayo descri-
be precisamente la forma en 
que fueron incorporadas estas 
tecnologías en la asignatura de 

Dibujo Aplicado de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras.

Palabras Claves: Dibujo Aplica-
do, planos constructivos, tenden-
cias pedagógicas, y tecnológicas, 
metodologías.

Abstract
The objective of the Applied 
Drawing subject , is to draw 
and interpret construction 
plans of an urbanistic propos-
al and a dwelling house where 
the student must consider all 
the structure constraints, in-
stallations, and the Municipal 
Mayor of the Central District 
norms ,as well as the interna-
tional norms of construction. 

For that reason, it is convenient 
the incorporation of active 
methodologies, pedagogical 
and technological tendencies 
that help with the development 

of competences that allow the 
students to carry out drawing 
a set of engineering plans on a 
professional level. 
The following document talks 
about how these methodolo-
gies were incorporated into the 
course of Applied Drawing. 

Key words: Applied Drawing, 
constructive plans, Pedagogical 
and technological tendencies, 
methodologies.

Introducción
El Dibujo Aplicado es una asig-
natura que tiene como objeti-
vo preparar al estudiante de 
Ingeniería Civil para dibujar e 
interpretar planos constructi-
vos como medio de expresión 
del diseño, cálculo y construc-
ción. Para lograr dicho objeti-
vo, el estudiante debe dibujar 
una propuesta urbanística y 
una casa de habitación, utili-
zando el dibujo técnico como 

Active methodologies used to develop skills in students of 
Applied Drawing course

Cynthia Emelina Rivera Maradiaga
Sección de Dibujo/Facultad de Ingeniería 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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el código para llegar al recep-
tor, desarrollando, además, las 
competencias que involucran la 
investigación, el análisis y mo-
tivándolo a ofrecer ideas inno-
vadoras, aplicadas a la realidad 
social.

En vista de lo anterior, «El uso 
exclusivo de un único método 
es incompatible con el logro de 
la diversidad de metas y obje-
tivos que profesores y alumnos 
buscan alcanzar» (Fernández, 
2006) y es por lo que se han 
combinado, varias metodolo-
gías activas, tendencias peda-
gógicas y tecnologías que son 
aplicadas según su pertinencia 
en cada parte del proceso de 
desarrollo de la asignatura. 

Fundamentación teórica
Si se tiene en cuenta que «los 
métodos de enseñanza son 
múltiples y, en consecuencia, 
pueden aplicarse en diversas 
combinaciones según los ob-
jetivos que se intentan conse-
guir» (de Miguel Díaz, 2005). 
Es pertinente en este proceso 
de enseñanza-aprendizaje, la 
implementación de metodolo-
gías activas como ser el Apren-
dizaje Basado en Proyectos y el 
Trabajo Colaborativo, en com-
binación con varias tendencias 
pedagógicas y tecnológicas con 
el fin de ayudar al estudiante a 
unificar los elementos a consi-
derar en el diseño y dibujo de 
planos constructivos y moti-
var su interés por los mismos, 
obteniendo un aprendizaje 
significativo. Considerando lo 
anterior, y en la búsqueda que 
los conocimientos adquiridos 

perduren a largo plazo, se uti-
liza el enfoque constructivista, 
por ser este coherente con el 
desarrollo de competencias, 
además «Desde esta perspec-
tiva las exigencias del aprendi-
zaje eficaz propuestas por este 
enfoque se caracterizan por 
ser un proceso constructivo, 
activo, contextualizado, social 
y reflexivo. Aprender con sen-
tido, aprendizaje significativo, 
a partir de lo que se conoce, 
activo y con tareas reales, serán 
las garantías de un aprendizaje 
duradero.» (Fernández March, 
2006). 
Por consiguiente, se escogió la 
metodología de Aprendizaje 
Basado en Proyectos, por ser «un 
método basado en el aprendi-
zaje experiencial y reflexivo en 
el que tiene una gran impor-
tancia el proceso investigador 
alrededor de un tópico, con 
la finalidad de resolver pro-
blemas complejos a partir de 
soluciones abiertas o abordar 
temas difíciles que permitan 
la generación de conocimiento 
nuevo y desarrollo de nuevas 
habilidades por parte de los 
estudiantes» (de Miguel Díaz, 
2005). 

De igual manera y como parte 
inherente de metodología an-
tes mencionada, se encuentra el 
Trabajo Colaborativo que, por 
un lado, permite trabajar con 
grupos pequeños «para obte-
ner los mejores resultados de 
aprendizaje tanto en lo indivi-
dual como en los demás. Pro-
mueve el desarrollo de habili-
dades, actitudes y valores en los 
estudiantes.» (Tecnológico de 

Monterrey; 2014) y por el otro, 
«los alumnos son responsables 
de su aprendizaje y del de sus 
compañeros en una estrategia 
de corresponsabilidad para al-
canzar metas e incentivos gru-
pales» (de Miguel Díaz, 2005).
Asimismo, se aplica el Apren-
dizaje Auténtico puesto que 
el «estudiante relaciona la in-
formación nueva con la que ya 
posee, reajustando y reconstru-
yendo ambas informaciones 
en este proceso. La estructura 
de los conocimientos previos 
condiciona los nuevos conoci-
mientos y experiencias, y estos 
a su vez, modifican y reestruc-
turan aquellos» (Tecnológico 
de Monterrey; 2014). 
Al mismo tiempo, se debe utili-
zar el Aula Invertida, en la que 
se le asignan a los estudiantes 
textos, videos o contenidos 
adicionales para revisar fuera 
de la clase, haciendo efectivo 
el tiempo usado en el aula, pa-
sando a aplicar el Aprendizaje 
invertido «donde el profesor 
guía a los estudiantes mien-
tras aplican los conceptos y se 
involucra en su aprendizaje de 
manera activa dentro del salón 
de clases» (Monterrey O. d., 
2014).

Todo lo anterior permite al 
estudiante un Aprendizaje 
Activo «al promover su parti-
cipación y reflexión continua 
a través de actividades que se 
caracterizan por ser motiva-
doras y retadoras, orientadas a 
profundizar en el conocimien-
to, desarrollan las habilidades 
de búsqueda, análisis y síntesis 
de la información, promovien-



7
2017

e - I n n o v a c i ó n  U N A H  I N N O V @  N o 6 ,  2017

do una adaptación activa a la 
solución de problemas» (Mon-
terrey, 2014).

En concordancia con todo lo 
anterior, se desarrolló el plan 
de evaluación para esta asig-
natura, en el cual se evaluaron 
competencias. De acuerdo con 
Villardon Gallego: «la compe-
tencia supone la adquisición de 
conocimientos, habilidades y 
actitudes. Por tanto, la evalua-
ción debe evaluar los tres tipos 
de adquisiciones» (2006) y que 
la forma de no perder ninguna 
de ellas de vista es mediante 
rúbricas.

Cabe señalar que en la rúbri-
ca permite un sistema de eva-
luación transparente donde el 
alumno conoce exactamente 
los criterios que se le están eva-
luando, así como la calificación 
que puede llegar a obtener en 
cada criterio, por lo que «sirve 
como un proceso de auto-eva-
luación en donde el estudiante 
puede apreciar su propio des-
empeño» (Puerta Faraco, 2013) 
además, «ayuda a que nuestro 
alumno universitario sea más 
consciente de su propio pro-
ceso de aprendizaje». (Navarro 
García, Ortells Roca, & Martí 
Puig, 2009)

Dentro de este marco de me-
todologías y tendencias peda-
gógicas, se hace necesaria la 
aplicación de las tendencias 
Tecnológicas como herramien-
tas para lograr la eficacia de las 
primeras, de ahí que se utilicen 
los Entornos Colaborativos de 
Aprendizaje, o sea, espacios en 

línea donde es «más fácil cola-
borar y trabajar en grupos, in-
dependientemente de dónde se 
encuentren los participantes» 
(Tecnológico de Monterrey, 
2014)

Esto conduce a la importancia 
que tiene el uso de un Aula 
Virtual como apoyo a la pre-
sencialidad, por ser el lugar 
donde el estudiante encuentra, 
materiales, recursos, textos, vi-
deos o contenidos adicionales, 
que han sido dispuestos por el 
docente, asimismo, le permite 
la entrega de su trabajo y el 
acceso a la retroalimentación 
correspondiente junto con su 
calificación. 
Sumando a lo anterior se utili-
zan además plataformas como 
Google Drive para el desa-
rrollo de documentos colabo-
rativos, Lecciones ted-ed 
como un recurso de apoyo al 
aula aprendizaje invertido, el 
gestor bibliográfico citavi 
para la realizaron de los tra-
bajos de investigación formal 
de la asignatura, así como, las 
Presentaciones con padlet 
para realizar un mural del 
tema transversal a la asignatu-
ra como lo es medio ambiente, 
y sobre todo el manejo de la 
herramienta de dibujo auto-
cad para la elaboración de los 
planos.

Metodología de trabajo
Se comienza con la plani-
ficación didáctica donde se 
considera que «el trabajo del 
estudiante sea el centro de la 
misma» para así «lograr que 
los sujetos aprendan por sí 

mismos, es decir, aprendan a 
aprender» (Sánchez-Báscones, 
Ruiz-Esteban, & Pascual-Gó-
mez, 2011) y es de donde sale 
el “plan de proyecto” documen-
to que contiene la descripción 
del proyecto, el cronograma de 
las actividades a realizar, y que 
es socializado, discutido y ana-
lizado junto con los estudian-
tes para asegurarnos de su total 
comprensión.

A continuación, se procede a la 
organización del Trabajo Co-
laborativo comenzando con la 
organización del equipo de tra-
bajo, o sea todos los estudiantes 
de la asignatura, en grupos de 
tres estudiantes, cada integran-
te tiene asignado investigar 
un elemento que es parte del 
sub- tema del grupo y este a su 
vez es parte del tema de todo 
el equipo, y cuyos resultados 
serán plasmados en un docu-
mento colaborativo utilizando 
Google Drive.

Luego se da paso a la investi-
gación teórica y de campo, se 
utiliza el gestor bibliográfico 
citavi, y plataformas como 
amdc.giscloud.com, ciur.org y 
Google Earth, en esta etapa el 
estudiante construye un marco 
teórico y un marco metodoló-
gico, que siguiendo con el ci-
clo del Aprendizaje Auténtico 
(conocer, contactar y conectar), 
una vez que se conocen y re-
lacionan los elementos a di-
bujar, se conectan con los co-
nocimientos previos a la clase 
formando conocimiento nuevo, 
y por medio del diálogo, la re-
flexión y la práctica en el aula, 
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los estudiantes llegan a obtener 
la creación de la propuesta ur-
banística y por ende su juego 
de planos constructivos.

En forma simultánea y con la 
intensión que estudiante lle-
gue preparado con los temas 
de clase al aula, se utiliza el 
Aula Invertida donde estos se 
imparten por medio de lec-
ciones ted-ed cuyos enlaces 
se ubican en el Aula Virtual, 
realizando ahí su evaluación 
y discusión, no obstante, las 
dudas o consultas con las que 
cada alumno pueda quedarse 
se explican y/o amplían los 
conceptos en el salón de clases, 
logrando así pasar de una cáte-
dra magistral a un Aprendiza-
je Invertido, que permite una 
mayor individualización de 
los aprendizajes, acorde con el 
ritmo de comprensión de cada 
estudiante. El resultado final es 
el dibujo de planos construc-
tivos utilizando el programa 
de dibujo Autocad que han 
aprendido a manejar simultá-
neamente al desarrollo de esta 
asignatura.

Resultados: impacto educati-
vo sobre el proceso de ense-
ñanza aprendizaje
Los estudiantes además de 
aprender a dibujar planos 
constructivos aprenden una 
metodología que les ayudará a 
alcanzar nuevos conocimientos 
o a desarrollar cualquier pro-
yecto, siendo esta, aplicable a 
corto plazo en su vida univer-
sitaria, lo mismo que a largo 
plazo en su vida profesional.
Con la enseñanza de tecno-

logías y metodologías, los es-
tudiantes descubrieron que el 
conocimiento de la tecnología, 
los hace autónomos en la ad-
quisición y manejo del conoci-
miento logrando ser más pro-
ductivos. Se puede decir, que 
aprendieron a aprender, lo que 
generó un aprendizaje conti-
nuo y significativo.

Conclusiones
La utilización de las meto-
dologías activas, así como de 
tendencias pedagógicas y tec-
nologías permiten preparar al 
estudiante de Ingeniería Ci-
vil para dibujar e interpretar 
planos constructivos, logran-
do un aprendizaje holístico, 
por consiguiente, desarrolla 
conocimientos, habilidades y 
actitudes, fomentando ade-
más la investigación, aprende 
a tomar sus propias decisiones 
y aumenta la confianza en sí 
mismos. 

Cabe recalcar que la retroa-
limentación teórico-práctica 
durante todo el proceso de 
enseñanza, así como un plan 
de evaluación, que además de 
la heteroevaluación, permita la 
coevaluación, la autoevaluación 
y la reflexión, es fundamental 
para el logro del buen rendi-
miento académico y el desarro-
llo del pensamiento crítico de 
los estudiantes. 

Sin embargo, aún y cuando 
el estudiante está abierto a 
innovaciones en su proceso 
de enseñanza-aprendizaje, se 
debe considerar que existen 
factores externos que influyen 

en su rendimiento académico. 
Asimismo, es preciso tomar en 
cuenta que ninguna tendencia 
pedagógica como tecnológica 
sustituye al docente, este repre-
senta un papel indispensable 
en esta como guía y consultor. 
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Resumen

La Universidad Na-
cional Autónoma de 
Honduras, unah, a 
través de la Dirección 

de Innovación Educativa, die 
y en colaboración con las Facul-
tades de Ciencias, Ingeniería, 
Química y Farmacia y Cien-
cias Espaciales, inició desde el 
2015 el proyecto denominado 
“Comunidad de Aprendiza-
je y buenas prácticas stem-
unah”, cuyo principal objetivo 
fue la integración y conforma-
ción de la primera comunidad 
de aprendizaje de docentes del 
área de las ciencias, las inge-
nierías y las matemáticas en la 
unah y el país que posibilitara 
la aplicación de metodologías 
innovadoras para la mejora de 
la calidad de los aprendizajes, 
con el propósito de replicar la 
experiencia e integrar los di-
ferentes niveles del Sistema 

Educativo Nacional, a través 
de la generación de proyectos 
de innovación educativa inter-
disciplinarios y enmarcados en 
contextos reales de la academia, 
la sociedad y la industria. 

El presente artículo incluye 
los principales hallazgos del 
proceso de sistematización de 
este proyecto, en los cuales, se 
resalta la estructura metodoló-
gica llevada a cabo para la con-
formación de una comunidad 
de aprendizaje: sus facetas, rol 
de los actores, organización, 
factores de éxito, riesgos y de-
safíos; así como, los resultados 
desde la dimensión pedagógica 
focalizados en la capacitación, 
actualización docente y la im-
plementación de ocho proyec-
tos de innovación educativa en 
el campo de stem que evi-
dencian mejoras significativas 
en los aprendizajes de los es-
tudiantes.

La comunidad de aprendizaje 
stem-unah, se constituye 
actualmente como una buena 
práctica educativa en Latinoa-
mérica y se conforma por más 
de 30 docentes a nivel nacional.

Palabras clave: Educación 
stem, comunidad de apren-
dizaje, innovación.

Abstract
Since 2015, The National Au-
tonomous University Auton-
omy of Honduras (unah) 
through the Educational 
Innovation Office (die) in 
partnership with the facul-
ties of Sciences, Engineering, 
Chemistry and Pharmacy, and 
Spatial Sciences commenced 
the project named “ Learning 
community and good practic-
es stem-unah”, which main 
objective was the integration 
and creation of the first learn-
ing community for educators 

Sistematización de una experiencia 
innovadora en las áreas de stem
Innovative stem experience systematization

Luis Miguel Espinal Fuentes 
Sonia Carolina Navarro 

Martha Leticia Quintanilla 
Dirección de Innovación Educativa

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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within the Sciences area, such 
as Engineering, Mathematics 
at the unah and across the 
country that would enable the 
application of innovative meth-
odologies in order to improve 
the quality of learning, in or-
der to reproduce the experience 
and integrate the diverse levels 
of the National Educational 
System generating interdis-
ciplinary educational inno-
vation projects framed in real 
academic, social and industrial 
contexts. 

This article shows the main 
findings of the process of sys-
tematization of this project by 
highlighting the methodolog-
ical structure implemented to 
build a learning community 
that involves: aspects, roles of 
the agents, organization, suc-
cess factors, risks and challeng-
es; as well as the results from a 
pedagogical dimension focused 
on training, the updating pro-
cess of the educator, and the 
implementation of eight educa-
tional innovative projects with-
in STEM which evidence the 
significant improvement in the 
learning process of students.
Currently, the stem-unah 
Learning Community is es-
tablished as a good educational 
practice in Latin America and 
it is constituted by 30 educators 
at a national level.

Keywords: stem Education, 
learning community, innova-
tion.

Introducción
La aplicación de nuevas estra-

tegias metodológicas y didác-
ticas en las áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y mate-
máticas, han tomado un repun-
te en las últimas dos décadas 
producto de las preocupaciones 
derivadas por el número de 
profesionales en estas áreas, la 
pérdida de liderazgo en forma-
ción científica, e incluso la bre-
cha de género que repercute en 
el desarrollo tecnocientífico de 
las industrias y por ende en la 
economía mundial (The White 
House, 2016). Esta disrupción 
didáctica con fuerte énfasis en 
los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de estas discipli-
nas se conoce como educación 
stem, siglas que en inglés 
significan Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, 
(ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas).

Desde esa interpretación, son 
muchas las iniciativas en el 
plano internacional que se han 
desarrollado para impulsar y 
fortalecer este nuevo enfoque; 
partiendo de proyectos explo-
ratorios que van desde peque-
ñas intervenciones en el aula de 
clase a través de la implemen-
tación de estrategias didácticas 
de aprendizaje activo, hasta 
proyectos de inmersión parcial 
o total que incluyen rediseños 
curriculares completos y alian-
zas público-privadas para la 
creación de espacios y ambien-
tes físicos de experimentación.

 Una de las estrategias meto-
dológicas que incluyen estos 
criterios y que resulta útil en 
el proceso de formación inicial 

para potenciar la educación 
stem, son las comunidades 
de aprendizaje aplicadas a la 
formación docente como me-
dio de organización, interac-
ción, análisis e intercambio de 
experiencias y buenas prácticas 
educativas. Estas comunidades 
permiten según Lantz (2009), 
la “constitución de redes o con-
sorcios” y la “transferencia de 
resultados de investigación a 
las cátedras” en el sentido que 
los docentes no deben limitar-
se solo a la enseñanza conven-
cional de sus disciplinas, sino 
también a la investigación e 
indagación de los procesos de 
aprendizaje de sus estudiantes 
y la aplicación directa de la teo-
ría a la realidad.

En este contexto, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
Honduras, ha priorizado den-
tro de sus políticas académicas 
la mejora de la calidad de los 
aprendizajes con un alto com-
ponente innovador y contempla 
dentro de su modelo educati-
vo la conformación de comu-
nidades de aprendizaje desde 
la dimensión metodológica y 
relacional, de tal forma, que 
generen beneficios para sus 
miembros y para la institución.

Bajo estos lineamientos ins-
titucionales, la Dirección de 
Innovación Educativa (die), 
presentó el proyecto stem- 
unah a la Vicerrectoría Aca-
démica y las Facultades de: 
Ciencias, Ingeniería, Química 
y Farmacia y Ciencias Espacia-
les, logrando su aprobación. 
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Marco Teórico
Un acercamiento al concepto 
de educación stem
El término stem, fue utili-
zado por primera vez en 1990 
por la Fundación Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos 
(nsf por sus siglas en inglés), 
para referirse de forma genéri-
ca a cualquier evento, política, 
proyecto o programa que invo-
lucrara una o varias de las dis-
ciplinas stem (Sander, 2009). 
Para el 2009, Sanders atañe el 
término a la unidad disciplina-
ria cuyo proceso de enseñanza 
y aprendizaje es integrado y 
coordinado, como la solución 
de problemas del mundo real. 
Recientemente Cilleruelo y 
Zubiaga en 2014, orientan el 
término desde una dimensión 
pedagógica y hablan de “edu-
cación stem”, aludiendo a 
la integración de las ciencias, 
ingeniería y las matemáticas, 
aproximando el proceso de 
enseñanza aprendizaje desde 
un enfoque activo, impulsado 
desde el juego experimental y 
con la incorporación de un alto 
componente tecnológico que 
promueve la ruptura de barre-
ras entre disciplinas (Gillespie 
y Petitubin, 2016).
Este concepto se ha replicado y 
llevó a la práctica en diferentes 
países, principalmente en los 
de gran desarrollo tecnológico 
e industrial e incluye proyec-
tos y experiencias que van des-
de pequeñas intervenciones en 
el aula de clase a través de la 
implementación de estrategias 
didácticas innovadoras como 
la gamificación, el aprendiza-
je-servicio, la realidad aumen-

tada, realidad virtual, la robó-
tica, programación educativa 
o aula invertida, enmarcados 
habitualmente dentro del tra-
bajo por proyectos; hasta macro 
proyectos a nivel institucional y 
de país que abarcan rediseños 
curriculares parciales y totales 
y alianzas público-privadas en 
la creación de espacios físicos 
de experimentación como bi-
bliotecas, laboratorios y museos 
que ofrecen a los alumnos un 
poder sin precedentes para ex-
plorar, medir y aprender acer-
ca del mundo de las ciencias 
(Bosch, Blasi, Pelem, Bergero, 
Carvajal y Geromini, 2011).

Comunidades de aprendizaje 
como medio para impulsar la 
educación stem
Las comunidades de apren-
dizaje se definen como «un 
conjunto de individuos inde-
pendientes que parten de una 
serie de ideas e ideales comu-
nes, y que se obligan por volun-
tad propia a aprender y trabajar 
juntos comprometiéndose e in-
fluyéndose unos a otros dentro 
de un proceso de aprendizaje» 
(Ruíz, 2005). Entendiéndose 
en el caso de una comunidad 
de aprendizaje universitaria 
como un proceso de aprendiza-
je en tres vías: aprendizaje co-
lectivo, aprendizaje individual 
y aprendizaje del estudiante, en 
los que prevalecen los princi-
pios básicos de comunicación, 
participación, colaboración y 
toma de decisiones.
De acuerdo con Lantz (2009), 
las comunidades de aprendizaje 
y las redes académicas en con-
junto con la incorporación de la 

investigación científica a las cá-
tedras educativas, constituyen 
los dos criterios claves para im-
pulsar la educación stem en la 
educación superior, pues ambos 
criterios acercan a los docentes 
a una reflexión crítica más allá 
del qué enseñar, y profundizar 
en el qué y para qué aprender, 
y su aplicación al mundo real. 
Este planteamiento es coheren-
te con lo establecido en el Mo-
delo Educativo de la unah, en 
el que se promueven las comu-
nidades de aprendizaje desde 
dos dimensiones:

- Metodológica: orientada ha-
cia la construcción personal y 
colectiva del aprendizaje me-
diante la creación de espacios 
para la actitud reflexiva y críti-
ca de la realidad educativa.
- Relacional: entre los protago-
nistas principales del proceso 
educativo, a través de la cons-
trucción de redes de estudio y 
trabajo, y el desarrollo de acti-
vidades como coloquios cientí-
ficos, seminarios, conferencias, 
talleres en que los docentes, 
estudiantes y especialistas dis-
cutan, reflexionen, analicen y 
construyan colectivamente un 
clima académico que propicie 
la generación de conocimientos 
y de aprendizajes (unah, 2017).
Bajo esas líneas institucionales 
la universidad avala la asocia-
ción docente-docente, docen-
te-estudiante y estudiante-es-
tudiante para la conformación 
de comunidades de aprendizaje 
que genere un beneficio para 
sus miembros y para la insti-
tución.
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Metodología
Una mirada previa a la con-
formación de la comunidad de 
aprendizaje stem-unah
Para que los estudiantes que se 
están formando en las univer-
sidades egresen con las compe-
tencias y habilidades necesarias 
para resolver problemas reales 
de la sociedad, se requiere que 
las universidades les provean 
una educación integral desde 
el inicio de su carrera universi-
taria, a través de una educación 
inclusiva e interdisciplinaria 
orientada a la experimentación 
como forma de aprender cola-
borativamente y desde contex-
tos reales de aprendizaje.

Al ser la educación stem un 
enfoque reciente, son pocos 
los espacios en la unah y en el 
país que permiten desarrollar 
en estudiantes las competencias 
y habilidades a través de una 
preparación integrada e inter-
disciplinaria de ciencias y ma-
temática, particularmente para 
entender problemas complejos 
de ingeniería, biología, medio 
ambiente, propagación de en-
fermedades y epidemias, entre 
otros problemas; situación que 
preocupa no solo a los profesio-
nales egresados de la unah en 
las áreas stem, quienes pre-
sentan algunos vacíos en estas 
competencias, sino a quienes 
los emplean en sus compañías, 
empresas o instituciones; a esto 
se suma la poca flexibilidad en 
los programas curriculares de las 
carreras universitarias, caracte-
rizado por la enseñanza indivi-
dual de las disciplinas y lo rígido 
de sus bloques de formación lo 

que orienta a tratar esta proble-
mática de manera transversal, en 
donde los docentes se convierten 
en el elemento clave para llevar 
a cabo una transformación en 
la educación de las áreas stem 
en la unah, esto a través de es-
pacios de intercambio de expe-
riencias, prácticas y aprendizaje 
colectivo e individual.

Si bien la unah facilita espa-
cios de intercambio y capaci-
tación docente, son pocos los 
programas que proporcionan 
un seguimiento y un monito-
reo constante de la aplicación 
de esos aprendizajes a la reali-
dad educativa, por lo que en la 
mayoría de los casos se certifica 
un conocimiento que no se lle-
va a la práctica. 

La die como una unidad a 
la vanguardia en innovación 
educativa, se dio a la tarea 
desde el 2015 de investigar y 
realizar un benchmarking sobre 
comunidades de aprendizaje 
exitosas identificando factores 
claves para la conformación, 
organización y funcionamien-
to de las mismas, diseñando 
así, y enfocados en una de las 
fuertes tendencias educativas 
como lo es la educación stem, 
el proyecto “Comunidad de 
Aprendizaje y buenas prácticas 
stem-unah” como un espa-
cio permanente de reflexión, 
capacitación, intercambio de 
experiencias e implementa-
ción de proyectos educativos, 
lo que constituiría la primera 
comunidad de aprendizaje en 
educación stem oficial en la 
institución y el país. 

De acuerdo con una encuesta 
realizada a varios docentes de 
las áreas stem de la unah, 
la mayoría desconocía en ese 
momento el funcionamiento de 
una comunidad de aprendizaje 
y solo algunos de ellos habían 
escuchado sobre el término 
“educación stem”. Un alto 
porcentaje de docentes reali-
zaban en sus clases algunos 
intentos de estrategias innova-
doras, pero de forma empírica y 
sin un fundamento metodoló-
gico y pedagógico que susten-
tara su accionar, lo que impli-
caba esfuerzos en vano, pues no 
se trata de reemplazar el libro 
de texto por una presentación 
en PowerPoint sino una trans-
formación en la enseñanza que 
genere efectos positivos en ele-
mentos claves del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes 
en un contexto permeados por 
las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación tic .

Objetivos y fases del proyecto 
“Comunidad de Aprendizaje 
stem-unah”
A través del proyecto Comu-
nidad de aprendizaje stem-
unah se buscaba lograr un 
equipo de docentes del área de 
stem que posibilitara la apli-
cación de metodologías inno-
vadoras para mejorar la calidad 
de los aprendizajes en las carre-
ras del área de las ciencias, in-
genierías y la tecnología, y que 
a la vez se generaran proyectos 
de innovación educativa en el 
campo de stem en la unah. 
A partir de ello se establecieron 
como objetivos específicos los 
siguientes:
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- Conformar una comunidad 
de aprendizaje y buenas prácti-
cas de docentes para el estudio, 
desarrollo e implementación 
de modelos y métodos peda-
gógicos innovadores para la 
enseñanza y el aprendizaje de 
stem en la unah.

- Constituir un grupo de do-
centes innovadores que se con-
viertan en líderes en la ense-
ñanza de stem. 

- Diseñar y desarrollar proyec-
tos originados de la comunidad 
de aprendizaje y buenas prác-
ticas de docentes stem para 
fomentar una cultura de inno-
vación educativa en la unah.

- Sistematizar y divulgar la 
experiencia para generar co-
nocimiento y motivar a otros 
docentes a aprender y poner en 
práctica el modelo de enseñan-
za y aprendizaje stem.

- Proponer un modelo de Aula 
Innovadora para la enseñanza 
y aprendizaje en stem para la 
unah.

De acuerdo con los objetivos 
trazados se estableció la ruta 
a seguir. Se definieron varias 
fases: diseño y planificación, 
organización, implementación 
y evaluación. Para cada fase se 
precisaron actividades con fe-
chas y responsables. 

Fase I: Diseño, planificación y 
desarrollo del proyecto 

En esta fase participó un equi-
po multidisciplinario de espe-

cialistas tanto en innovación 
educativa (die) como de las 
áreas disciplinares stem, con 
el propósito de organizar y es-
tructurar de forma integral una 
propuesta que respondiera a las 
necesidades y problemática de-
tectada y apegada a los princi-
pios establecidos en este enfoque 
pedagógico. Se desarrollaron las 
siguientes actividades:

• Definición del perfil con los 
criterios para identificar a los 
docentes que podrían integrar 
la comunidad de aprendizaje y 
buenas prácticas de docentes 
del área de stem.

• Socialización del proyecto 
con la Vicerrectoría Académi-
ca, Decanos de las Facultades, 
Directores de Escuelas, Coor-
dinadores y jefes de Carrera y 
docentes de las áreas de Cien-
cias (Biología, Química, Física, 
Astronomía, Microbiología), 
Tecnología, Ingenierías y Mate-
máticas en Ciudad Universitaria 
y los Centros Regionales unah 
vs, curla, curoc y curc.

• Identificación y selección de 
docentes para conformar la 
comunidad de aprendizaje y 
buenas prácticas stem en la 
unah. 

Figura 1. Actores que interactúan en la Comunidad
de Aprendizaje stem-unah y sus roles. 

Fuente: elaborado por Luis Miguel Espinal (2017).
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• Diseño de una carta de com-
promiso que incluyó el cronogra-
ma de actividades del proyecto y 
las responsabilidades que asumi-
ría el docente al ser parte de la 
comunidad.

• Generación de un espacio 
virtual de la comunidad en 
la plataforma Moodle para el 
intercambio, generación de 
conocimiento y construcción 
colaborativa. 

• Selección de lecturas, pro-
ducción de recursos y otros 
materiales multimedia para 
alimentar el espacio virtual de 
la comunidad stem-unah, 
es decir toda la propuesta pe-
dagógica para el conocimiento, 
comprensión de la temática de 
stem y los procesos innovado-
res en este campo: metodolo-
gías y tecnologías para innovar 
en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje bajo un modelo de 
comunidad de aprendizaje. 

Fase II: implementación de la 
innovación; consolidación de la 
comunidad de aprendizaje, ca-
pacitación docente y desarrollo 
de proyectos educativos.

Una vez finalizada la primera 
fase se procedió a instalar ofi-
cialmente la Comunidad de 
Aprendizaje stem-unah, de-
finiendo sus actores y roles 
como se presenta en la siguien-
te figura: Figura 1.

 

El proceso de capacitación y em-
poderamiento del tema stem 
como base para la generación de 
proyectos educativos:

El espacio virtual permitió a 
los miembros de la comunidad 
conocer, reflexionar, discutir y 
compartir a través de múltiples 
actividades pedagógicas sobre 
el tema de stem y la creación 
de comunidades de aprendizaje 
y buenas prácticas. 

Asimismo, se desarrollaron 
una serie de talleres orientados 
al intercambio de conocimiento 
y experiencias en metodologías 
activas de aprendizaje y herra-
mientas tecnológicas para la 
enseñanza y aprendizaje de las 
disciplinas stem; estos talleres 
contaron con la participación 
de académicos nacionales e in-
ternaciones quienes compar-
tieron su experiencia desde la 
perspectiva disciplinar como de 
la gestión académica.

Los talleres abordaron las si-
guientes temáticas: metodolo-
gías de aprendizaje activo, ten-
dencias pedagógicas en stem, 
aula invertida y evaluación de 
los aprendizajes en stem. 
Cada taller tuvo un momento 
de estudio en línea, luego la 
parte presencial y un momen-
to de seguimiento y reflexión 
a través de la discusión en los 
foros del espacio virtual. 

Al final del ciclo de capacita-
ciones y talleres, se diseñaron 
propuestas de proyectos indi-
viduales y grupales a pequeña 
escala con el propósito de llevar 

a la práctica esos nuevos apren-
dizajes en su mayoría auxilia-
dos por las tecnologías.
Cabe resaltar que en esta fase 
la estrategia de comunicación 
impulsada desde la die para 
divulgar la mayor parte de las 
actividades realizadas por la 
comunidad de aprendizaje fue 
clave, pues eso motivó a los do-
centes en seguir participando 
de cada taller; aquí se incluyó 
la transmisión televisada, en-
trevistas, publicación en redes 
sociales y artículos periodísti-
cos en medios institucionales.

El aprender haciendo: proyectos 
de intervención en Educación 
stem

Al finalizar la etapa de capa-
citación, los docentes de la 
Comunidad stem-unah, 
diseñaron propuestas de pro-
yectos de innovación educativa 
en stem para implementar en 
sus espacios formativos. Dispo-
nían de dos meses para la im-
plementación de sus proyectos, 
es decir debían aplicarlos en el 
tercer periodo académico 2016. 
En ese lapso los docentes con-
taron con el acompañamiento 
técnico y pedagógico de la die.
 Finalmente, los proyectos 
fueron evaluados y divulgados 
entre los miembros de la comu-
nidad con el objetivo de identi-
ficar las buenas prácticas y las 
experiencias de éxito y leccio-
nes aprendidas producto de la 
intervención innovadora en el 
aula de clase. Los profesores 
también prepararon ponencias 
sobre sus proyectos stem y los 
presentaron en la VII Jornada 
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de Innovación Educativa de la 
unah en diciembre de 2017, al 
igual que en jornadas académi-
cas de sus Facultades.

Resultados
La valoración del proyecto se 
hace en función de los objeti-
vos propuestos, de la realidad 
educativa del país y del con-
texto institucional, que viene 
impulsando un proceso de for-
talecimiento de la cultura de la 
innovación educativa que tenga 
incidencia en la mejora de los 
aprendizajes.

 Los resultados obtenidos al 
finalizar la primera fase en 
2017 pueden orientarse en dos 
dimensiones; desde los elemen-
tos metodológicos en cuanto a 

organización, conformación, 
estructura, sostenibilidad y 
funcionamiento de la comuni-
dad y desde la dimensión pe-
dagógica relacionada a la im-
plementación de proyectos de 
intervención educativa deriva-
dos de las capacitaciones y ta-
lleres sobre educaciónn stem 
y sus efectos los aprendizajes de 
los estudiantes.

Resultados en la dimensión me-
todológica
1.Conformación de la pri-
mera comunidad de aprendi-
zaje en la unah: integrando 
inicialmente 38 docentes de 
cinco Centros Regionales y de 
cuatro Facultades de la unah 
de los cuales 21 implementaron 
proyectos educativos convir-

tiéndolos en líderes y pioneros 
de la educación stem en la 
unah y el país. Cabe aclarar 
que actualmente los docentes 
han asumido un rol más par-
ticipativo y de liderazgo en la 
comunidad al conformar comi-
siones de trabajo para la gestión 
y organización de las activida-
des. En el siguiente gráfico se 
resume la trayectoria y partici-
pación de los docentes miem-
bros en las diferentes etapas y 
actividades de la comunidad de 
aprendizaje: ver Figura 2. 

• Mecanismos de comunica-
ción, discusión e intercam-
bio de experiencias entre la 
comunidad: esto mediante un 
espacio virtual en la plataforma 
Moodle adecuado y adminis-

Fuente: elaborado por Luis Miguel Espinal (2017).

Figura 2. Resumen de la trayectoria de miembros de la comunidad de aprendizaje
stem-unah desde la conformación oficial de la comunidad, la fase de capacitación 

y la implementación de proyectos educativos. 
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trado por la die como medio 
para garantizar la permanencia, 
participación activa y el funcio-
namiento de la comunidad de 
aprendizaje a través de la dis-
cusión permanente con temas 
de actualidad y experiencias 
educativas stem. Lo que a su 
vez permitió:

- Fortalecimiento de las re-
laciones entre docentes de 
las Facultades y los Centros 
Regionales participantes del 
proyecto: especialmente en el 
desarrollo de las macro activi-
dades que contaron con la par-
ticipación presencial de todos 
sus miembros como en el caso 
de los talleres y capacitaciones.

- Lazos de intercambio acadé-
mico entre instituciones y orga-
nizaciones pioneras en educa-
ción stem y que colaboraron 
en los procesos de capacitación 
y talleres. Como resultado de 
este intercambio, la comunidad 
de aprendizaje stem-unah, es 
parte de la Red EducaSteam de 
la Organización de los Estados 
Americanos - oea y ha sido ca-
talogada como una buena prác-
tica educativa en Latinoamérica.

-Visibilización institucional 
de la comunidad de aprendi-
zaje, producto de la estrategia 
de comunicación diseñada y 
la cobertura periodística de 
los medios institucionales de 
la unah (Periódico Presencia 
Universitaria y el Canal Univer-
sitario de la unah Utv) a cada 
una de las actividades realizadas 
por la comunidad, sobre todo 
en lo relacionado a los talleres, 

Nombre del Proyecto Facultad / Unidad Académica
Aprendizaje Basado en Proyectos y 
uso del software EES en la asigna-
tura IM334 Termodinámica II. 

Facultad de Ingeniería/Carrera de 
Ingeniería Mecánica

El aprendizaje colaborativo y el 
aprendizaje basado en la investi-
gación aplicado en la enseñanza de 
la arqueo astronomía.

Facultad de Ciencias Espaciales/
Dpto. Arqueo astronomía

Aprendizaje invertido en la en-
señanza de la regresión línea.

Facultad de Ciencias/Departamen-
to de Matemáticas

Uso del aula invertida en la en-
señanza y el aprendizaje del tema 
“Reacciones Redox”.

Facultad de Química y Farmacia.

Teoría clásica de colisiones: un 
enfoque con aprendizaje activo 

Facultad de Ciencias/Escuela de 
Física

El aprendizaje invertido aplicado al 
tema de “Momento Angular” enfoca-
do a la ingeniería

Laboratorios virtuales en túnel de 
viento

Aprendizaje invertido en la en-
señanza del tema “Ondas estacio-
narias en una cuerda”

Facultad de Ciencias/Escuela de 
Física

Facultad de Ciencias Espaciales/
Dpto. Aeronáutica

Facultad de Ciencias/Escuela de 
Física (Centro Universitario Region-
al del Centro-CURC)

Tabla 1. 
Resumen de proyectos implementados

Tabla 2 
Resultados del proyecto desde la dimensión pedagógica 

Componente Ped-
agógico-didáctico

Resultado

Competencias do-
centes desarrolladas

Planificación y organización.
Aplicación de estrategias, metodologías y 
técnicas didácticas innovadoras.
Competencias tecnológicas.
Búsqueda de información especializada.

Estrategias ped-
agógicas STEM apli-
cadas en proyectos 
(por orden de apli-
cación)

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje invertido 
Aprendizaje híbrido
Aprendizaje en línea
Aprendizaje basado en retos
Aprendizaje basado en problemas

Estrategias tec-
nológicas STEM 
aplicadas (por orden 
de aplicación)

Recursos educativos abiertos
Plataformas LMS
M-learning
Laboratorios remotos y virtuales
Redes sociales y entornos colaborativos

Fuente: elaboración propia.
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capacitaciones y conferencias 
de expertos nacionales e inter-
nacionales. Factor que resultó 
motivante para los miembros 
de la comunidad para asistir a 
cada una de las actividades.

Resultados en la dimensión pe-
dagógica
Los resultados en la dimensión 
pedagógica se centran en el di-
seño desarrollo e implementa-
ción de ocho proyectos de in-
novación educativa en el campo 
de STEM a través de los cuales 
se utilizaron diversas estrate-
gias pedagógicas y tecnologías 
educativas innovadoras, mis-
mas que contribuyeron al forta-
lecimiento de las competencias 
de los docentes miembros de la 
comunidad como se muestra en 
las tablas 1 y 2.

La evaluación de este proyecto 
incluye la sistematización de 
la experiencia de cada docente 
con la aplicación de sus pro-
yectos stem. Para ello, varios 
docentes cursaron la capacita-
ción “Sistematización de expe-
riencias en el ámbito educativo” 
en 2017. Este espacio permitió 
evaluar desde varias ópticas, su 
intervención educativa innova-
dora en el campo de stem. De 
manera preliminar los informes 
de la aplicación de cada uno de 
los proyectos muestran mejoras 
de los aprendizajes por parte de 
los estudiantes. 
Se proyecta a corto plazo que 
esta Comunidad de aprendiza-
je se abra a otras universidades 
del país a través del desarrollo 
conjunto de proyectos y el esta-
blecimiento de alianzas estraté-

gicas interinstitucionales. 

Conclusiones
El proceso de sistematización 
y evaluación continua de la co-
munidad de aprendizaje stem-
unah, ha permitido calificar el 
proyecto como exitoso, pues el 
alcance y los resultados obteni-
dos tanto en la dimensión me-
todológica como pedagógica, 
muestran en un alto grado el 
cumplimiento de los objetivos 
y las expectativas del proyec-
to, así como la garantía de su 
funcionalidad y sostenibilidad. 
Son varios los factores de éxito 
asociados a estos resultados:
- Cambios y apertura institu-
cional a través del apoyo de las 
autoridades universitarias. 
- Modelos efectivos para la or-
ganización y funcionamiento 
de la comunidad de aprendiza-
je, caracterizado por procesos 
de planificación estructural, 
acompañamiento tecnológico 
y pedagógico, estrategia de co-
municación institucional y pro-
cesos de evaluación continua.
- Disponibilidad de recursos 
financieros y humanos, herra-
mientas de trabajo, espacios 
físicos para el fortalecimien-
to y desarrollo de entornos de 
aprendizaje individual y cola-
borativo.
- Formación y participación de 
docentes, a través de capacita-
ciones y talleres y el intercambio 
de experiencias con expertos na-
cionales e internacionales como 
factor motivante de permanen-
cia y como base para el diseño, 
desarrollo, implementación y 
evaluación de proyectos de in-
tervención a pequeña escala. 

- Uso de espacios virtuales 
como medio de acercamiento 
entre los miembros de la co-
munidad, al favorecer la co-
municación, interacción y par-
ticipación en las actividades de 
los miembros pertenecientes a 
Centros Regionales.
- El diseño, desarrollo, imple-
mentación y evaluación de pro-
yectos de intervenciones edu-
cativas implementando nuevos 
modelos y métodos para la en-
señanza de las disciplinas stem 
con resultados significativos en 
elementos claves del proceso de 
aprendizaje de los estudiantes 
como la motivación, desem-
peño, rendimiento académi-
co, desarrollo de habilidades y 
competencias, entre otros.
No se puede desconocer que 
también existen retos que pue-
den fortalecer, mejorar y hacer 
crecer la comunidad de apren-
dizaje de manera que permitan 
la realización exitosa de las fa-
ses siguientes:
- Establecer y consolidar una 
nueva estructura organizacio-
nal liderada por los docentes 
promoviendo la horizontalidad 
caracterizada de las comunida-
des de aprendizaje.
- Asegurar la permanencia y 
continuidad de los miembros 
mediante estrategias y activi-
dades que atiendan todos los 
intereses y expectativas de los 
participantes. Así como meca-
nismos que permitan la rein-
corporación de los miembros 
que abandonaron la comunidad 
de aprendizaje.
- Generar propuestas y estrate-
gias para la integración de nue-
vos miembros a la comunidad, 
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tomando como base cada una 
de las fases del proyecto y sus 
niveles de extensión.
- Búsqueda de mecanismos 
para integrar de forma más di-
recta a los jefes de las carreras y 
centros regionales representa-
dos en la comunidad.
- Gestión de fondos y alienzas 
para el desarrollo y manteni-
miento de la comunidad y las 
actividades que se planifican en 
las siguientes fases del proyecto.
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Resumen

El “Momento An-
gular” es uno de los 
temas que represen-
ta dificultad en el 

aprendizaje en las diferentes 
disciplinas de la Ingeniería y 
Física, de las cuales se ocupan 
las Facultades de Ciencias e 
Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de Hon-
duras, por lo que, al implemen-
tarse el aprendizaje invertido 
junto con otras herramientas 
metodológicas, se mejoró la 
comprensión, motivación y vi-
sualización de la aplicabilidad 
en la vida real del tema del 
Momento Angular.
En vista de la necesidad de 
fortalecer la práctica docente 
temáticas complejas para los 
estudiantes de las carreras de 
ingeniería y física, se diseña-
ron y elaboraron videos que 
abordaron la temática tanto de 
forma teórica como en su apli-

cabilidad en diferentes situa-
ciones propias de cada una de 
las disciplinas. Estos recursos 
quedaron a disposición de los 
estudiantes en el aula virtual 
de la clase para su consulta en 
cualquier momento, así como 
tener el tema explicado en su 
libro de texto.
En este artículo se presentan 
los resultados del seguimien-
to de la comprensión del tema 
“Momento angular”, la cual se 
midió a través de la aplicación 
Socrative, donde se diseñó una 
prueba evaluativa que se aplicó 
en teléfonos inteligentes, table-
tas y/o laptops. 

Palabras clave: aprendizaje 
invertido, aula invertida, mo-
mento angular.

Abstract
The “Angular Momentum” is 
one of the subjects that rep-
resents difficulty in the learn-

ing in the different disciplines 
of Engineering and Physics, 
reason why, when the invert-
ed learning was implemented 
along with other methodolog-
ical tools, the understanding, 
motivation and visualization of 
the real-life applicability of the 
Angular Momentum.
For the above, it was designed 
and elaborated videos that 
approach the subject in theo-
retical form as its applicability 
in different situations of each 
of the disciplines, which were 
available to the students in the 
classroom virtual classroom for 
consultation in any Moment, 
as well as having the topic ex-
plained in your textbook. In 
addition, they could use the 
Internet to look for additional 
information and thus to gain 
a better understanding of the 
subject.
The follow-up of the under-
standing of the subject was 
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made through the Socrative 
application where an evaluative 
test was designed on the sub-
ject of the Angular Momen-
tum through the manipulation 
of smart phones, tablets and / 
or laptops.

Keywords: angular momen-
tum, inverted classroom, in-
verted learning.

Introducción 
El movimiento rotacional de 
un sistema de varias partículas 
y específicamente el tema de 
Momento Angular, se introdu-
ce generalmente en los cursos 
básicos de Física Universitaria 
para estudiantes de Física, In-
geniería y Astrofísica, y es qui-
zá uno de los temas más difíci-
les de abordar; ya que además 
de que implica un producto 
vectorial, lo que precisa de una 
explicación teórica y demanda, 
además, el uso de una tercera 
dimensión. Sin embargo, como 
lo señalan Morales y Sainea 
(2002), en todas las revisiones 
realizadas en la literatura ac-
tual no se percibe un desarrollo 
ni de los conceptos ni de sus 
implicaciones.

El problema se vuelve más com-
plejo cuando se quiere calcular 
el Momento Angular para un 
sistema de N partículas debido 
a lo complicado de las suma-
torias de naturaleza vectorial 
que implican tal definición 
como lo detalla Junquera (s.f.), 
por lo que se propone mostrar 
este cálculo para un sistema de 
cuatro partículas para lograr la 
comprensión de las interaccio-

nes, establecer la fórmula para 
cuatro partículas y de allí inferir 
la de N partículas.
Una simplificación al sistema 
mencionado anteriormente, la 
presenta el caso del movimien-
to alrededor de un eje fijo, lo 
que facilita la introducción del 
concepto de momento de iner-
cia y su relación con el Mo-
mento Angular del sistema, 
los cuales se aborda dentro de 
la temática planteada. Además, 
se induce la aplicación para las 
diferentes áreas o disciplinas 
que llevan el curso de Física, 
con el propósito de incentivar 
el interés del tema ante situa-
ciones reales que se pueden te-
ner en el campo de estudio de 
cada estudiante.

Marco Conceptual
El tema de Momento angular, 
requiere de una serie de con-
ceptos complejos, de los cuáles 
se incluyen algunos propuestos 
por autores especialistas del 
tema. Serway - Jewett (2008) y 
Giancoli (2000), sobre el tema 
argumentan: 

La cantidad de movimiento 
angular instantánea  de una 
partícula en relación con un eje 
a través del origen 0 se define 
mediante el producto cruz del 
vector de posición instantáneo 
de la partícula  y su cantidad 
de movimiento lineal instantá-
nea , esta expresión se muestra 
como:

=  x 

Si se considera un objeto rígido 
que gira en torno a un eje fijo 

que coincide con el eje z de un 
sistema coordenado, cada una 
de las partículas da vueltas en 
el plano xy en torno al eje z con 
una rapidez angular w. (pp 311-
336)
Con lo anterior, se puede deter-
minar la magnitud de la canti-
dad de movimiento angular de 
una partícula de masa mi en tor-
no al eje z como mi vi ri. Ade-
más, se tiene vi= ri w, que, por 
lo que la magnitud de la canti-
dad de movimiento angular de 
esta partícula puede expresarse 
como:

Li =mi ri
2w

Si se hace la suma de sobre to-
das las partículas se puede en-
contrar la cantidad de momen-
to angular, que en nuestro caso 
solo tiene componente en z:

Donde  representa el 
momento de inercia del objeto 
en torno al eje z.
Tomando en cuenta, el grado 
de abstracción y complejidad 
del tema, se buscaron alterna-
tivas metodológicas para la en-
señanza del tema, implementa-
das por diversas instituciones 
de enseñanza superior que han 
logrado resultados exitosos, las 
cuales, se exponen en el Marco 
Referencial.

Marco Referencial
El reporte presentado por el 
Observatorio de Innovación 
Educativa del Tecnológico 

e - I n n o v a c i ó n  U N A H  I N N O V @  N o 6 ,  2017



22

de Monterrey en 2014 insta a 
«considerar que el aprendizaje 
invertido es un enfoque peda-
gógico en el que la Instrucción 
directa se realiza fuera del aula 
y el tiempo presencial se utiliza 
para desarrollar actividades de 
aprendizaje significativo y per-
sonalizado».

Y como lo recalca Flores (2015):
Las tecnologías de hoy están re-
definiendo las aulas del maña-
na, incluso la educación en línea 
está ayudando a esta transfor-
mación ya que los países y or-
ganizaciones están acercando 
la educación. En la medida en 
que más estudiantes cuenten 
con acceso a computadoras y 
dispositivos móviles conecta-
dos a internet, se abrirán más 
oportunidades educativas in-
teractivas para los profesores y 
estudiantes. Por ejemplo, foros, 
chats, museos virtuales, labora-
torios virtuales, etc., propician-
do con esto experiencias acerca 
del aprendizaje invertido; estos 
últimos continuarán ampliando 
el acceso a la educación superior 
de calidad a costo muy bajo o 
nulo. Incluso en educación su-
perior, el modelo comienza a ser 
muy popular debido a la forma 
de reorganizar la instrucción 
uno a uno con los estudian-
tes, así como manejar de forma 
más eficiente y enriquecedora el 
tiempo de clase

Además, para hacer uso del 
aprendizaje invertido, se debe 
replantear la figura del docen-
te, ya que este debe estar lo 
suficientemente calificado para 
poder abordar la temática y su 

ejecución definida a través de 
parámetros como:
• Definir qué y cómo cambiar 
la instrucción a afrontar.
• Identificar la forma de cómo 
maximizar el tiempo que se 
tiene.
• Observar y proveer retroali-
mentación durante la clase en 
forma oportuna y certera.
• Evaluar el trabajo de los estu-
diantes de forma continua.

La necesidad de actualización 
docente y la mejora de las prác-
ticas de enseñanza, es una ac-
tividad que se contemplan en 
diversos documentos legales de 
la unah. En el siguiente apar-
tado, se incluye un resumen de 
dichas disposiciones. 

Las exigencias educativas del 
nuevo paradigma educativo 
para la era digital, es recogi-
do en los diversos documentos 
de la reforma de la Universi-
dad Nacional Autónoma de 
Honduras, generados a par-
tir del año 2005. Entre ellos, 
las Normas Académicas de la 
unah, se encuentra los pará-
metros educativos planteados 
en la Reforma Universitaria en 
lo concerniente a la innovación 
del docente en el aula de clases.
En ese sentido, el Plan Integral 
para la Reforma (2005) estable-
ce que las tic son consideradas 
una de las fuerzas poderosas 
que hoy inciden e incidirán en 
los procesos de transformación 
Universitaria en los primeros 
30 años de este siglo, asimismo 
se convierten en factor indis-
pensable para insertarse en la 
aldea global. 

Señala que las tic pueden con-
tribuir en la unah a «mejorar 
la calidad de la educación, me-
jorar el aprendizaje y la reten-
ción, incrementar la capacidad 
de brindar servicios educativos 
personalizados y flexibles, un 
rol más efectivo de la docencia, 
mayor interacción entre grupos 
con intereses internacionales y 
cosmopolitas y expansión del 
acceso a la información vita»” 
(ct-unah, 2005, p. 36). Agre-
ga que la Institución deberá 
adquirir capacidad competiti-
va en la producción de nuevo 
conocimiento sobre tecnología 
educativa. 

Asimismo, mediante Acuerdo 
ct-unah No. 178-2007, se 
aprobó la agenda básica de la 
reforma académica con trece 
líneas de acción priorizadas, 
una de ellas “Incorporación 
permanente, pertinente y sos-
tenida de nuevas tecnologías de 
la información, comunicación 
y de tecnologías educativas en 
apoyo a los aprendizajes y a la 
gestión académica”. 

Asimismo, la reconceptuali-
zación y reorganización de la 
educación a distancia y la in-
corporación de la educación 
virtual. En esa misma línea 
de innovaciones normativas y 
pedagógicas, el Modelo Edu-
cativo en vigencia a partir del 
año 2009, postula el quehacer 
formativo universitario desde 
una perspectiva pedagógica 
innovadora, entendiendo que 
la teoría de la innovación pue-
de apreciarse desde las distintas 
necesidades docentes y las ca-

e - I n n o v a c i ó n



23
2017

pacidades del estudiante. 
En cuanto al tema de la inno-
vación, las Normas Académi-
cas (2015) indican: 

Artículo 8. La educación supe-
rior en la unah se caracteriza 
por: la calidad, equidad, perti-
nencia, competitividad, flexi-
bilidad, formación y educación 
permanente y continua, inno-
vación constante, la creatividad 
ligada al desarrollo de la cien-
cia, el arte y la cultura; tiene en 
cuenta los retos globales actua-
les y futuros, las Tecnologías de 
Información (tic) y Comuni-
cación, la internacionalización 
y el contexto sociocultural de 
país para contribuir a la trans-
formación productiva y social 
de la nación y su inserción en 
el contexto internacional 
Artículo 42. La multimoda-
lidad deberá asumirse como 
educación presencial, a distan-
cia en sus diferentes expresio-
nes b-learning, virtual, etc., to-
das centradas en el aprendizaje 
y mediadas por las Tecnologías 
de Información y Comunica-
ción (tic) y las Tecnologías 
de Aprendizaje Colaborativo y 
Conocimiento (tac ), promo-
viendo el desarrollo de la cien-
cia, la cultura y la tecnología 
para el bien común; incorpo-
rando en los sujetos del proceso 
educativo, valores, principios, 

conocimientos, prácticas cien-
tíficas y sociales pertinentes; 
potenciando la capacidad de 
crear, analizar y criticar cien-
tíficamente en la perspectiva de 
contribuir a generar respuestas 
a los principales problemas del 
país y de la región centroame-
ricana. Las diversas modali-
dades para operacionalizar el 
Modelo Educativo no nece-
sariamente son formas exclu-
yentes, sino que se propenderá 
a su articulación en el proceso 
de enseñanza con el objetivo de 
alcanzar los mejores niveles de 
aprendizaje en las distintas ca-
rreras y programas. El modelo 
educativo define los ejes inte-
gradores a desarrollarse trans-
versalmente, en toda la oferta 
educativa de la unah.

Marco Metodológico
La intervención pedagógica, se 
aplicó a tres secciones de Físi-
ca General I (FS100: 700,701 
y 900). En cada una de las sec-
ciones se realizaros las siguien-
tes actividades:

1. Tres días previo a la ejecución 
del contenido en clase, se aplicó 
una prueba diagnóstica utilizan-
do Socrative1 (Prueba Previa).

2. A la clase se le instó a que 
resolviera una prueba elaborada 
con preguntas relacionadas con 

el Momento Angular, la cual 
se visualizó el grado desem-
peño obtenido en tiempo real 
durante la hora de clase. Este 
desempeño fue visualizado 
tanto por el profesor como por 
los estudiantes.

3. Durante dos días, se dejó 
bajo estudio individual e inde-
pendiente, la información sobre 
el momento angular utilizando 
el aula virtual en la plataforma 
Moodle, al cual los estudiantes 
ingresaron a través del campus 
virtual de la unah, donde 
también se incluyeron videos 
elaborados por el equipo stem 
de trabajo, más lecturas com-
plementarias sobre la temática 
a tratar. 

4. El tercer día se destinó para 
discutir el tema, para lo cual se 
organizaron grupos de trabajo 
para generar la discusión de la 
información del momento an-
gular que estaba disponible en 
la plataforma. El docente par-
ticipó como auxiliar o apoyo al 
desarrollo de la comprensión 
del tema en cada uno de los 
grupos.

5. Al finalizar la sesión, se apli-
có de nuevo la prueba diagnós-
tica utilizando Socrative, con el 
fin de observar el progreso en 
la comprensión del tema (Prue-

1 Socrative es una aplicación nacida en 2010 en el mit, eeuu, de la mano de un profesor que decidió utilizar los dispo-
sitivos móviles en el aula como soporte para las clases y no luchar por erradicarlos de las manos de sus estudiantes durante sus 
horas lectivas. 
La aplicación es un gestor de la participación de los estudiantes en el aula en tiempo real. Permite realizar test, evaluaciones, 
actividades, etc. y manejar los datos por el docente. Así, Socrative tiene una app específica para el docente y otra para el alum-
no. Está disponible en la App Store, Chrome Web Store, Google Play y Amazon, así como en la web www.socrative.com con 
acceso diferenciado para ambos, lo que permite adaptarse a los dispositivos y recursos de cada persona. Si se está trabajando 
en remoto con los estudiantes también es posible utilizarlo para crear clases específicas y recoger la información. (Consultado 
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ba Posterior).

6. El cuarto día, se realizó una 
retroalimentación tanto teó-
rica como práctica del tema 
momento angular. Al final se 
aplicó la prueba diagnóstica 
con la finalidad de visualizar 
la mejoría que los estudiantes 
tuvieron.

Con el uso de los videos expli-
cativos sobre conceptos com-
plejos y aplicación práctica 
del tema, el estudiante puede 
revisarlo y estudiarlo en cual-
quier momento como lo sugie-
re Davies (1991), cuidando que 
su extensión no sobrepase los 
10 minutos. Esto ayuda a pro-
vocar que los estudiantes estu-
dien por sí mismo según The 
National Academies of Scien-
ces, Engineering and Medici-
ne (1997), fomentando con esto 
el aprendizaje autónomo. Con 
esta ayuda visual, las sesiones 
de discusión o la retroalimen-
tación son más productivas. 

En la Figura 1 se visualiza en 
forma descriptiva las diferen-
tes etapas implementadas, así 
como, los recursos y herramien-
tas dispuestos durante la ejecu-
ción del proceso educativo.

Figura 1: Etapas del proceso educativo implementado.

Fuente: elaboración propia 

Figura 2: Estudiantes de la 
sección 0701 
en trabajo independiente.
Fuente: elaboración propia

Figura 3: a través del 
Socrative se observa el 

resultado de las evalua-
ciones en tiempo real.

Fuente: elaboración 
propia
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Figura 4: Retroalimentación 
del tema en la sección 0700.
Fuente: elaboración propia

Preparatorio o 
introductorio

◉ Prueba deágnostica
◉ Estudio individual de material teórico

◉ Discusión en grupos de trabajo con 
 apoyo del docente
◉ Prueba diagnostica de seguimiento

◉ Retroalimentación y
 reforzamiento por el docente
◉ Prueba final

Momento de 
discusion en clase

Momento de 
retroalimentación

Análisis de resultados 
sobre progreso del 
estudiante

Figura 5: Esquema general de todo el proceso
de Enseñanza-Aprendizaje.

Fuente: elaboración propia

Resultados
La intervención generó un 
aprendizaje activo en los estu-
diantes y una mejor compren-
sión del tema, a continuación, 
se enumera los resultados más 
significativos: 

• Participación activa del es-
tudiante al ser partícipe de su 
propio aprendizaje como se 
muestra en la Figura 2.
• Mayor rapidez en las eva-
luaciones de pruebas como se 
aprecia en la Figura 3. Donde 
el programa Socrative fue de 
gran utilidad.
• Dada una mayor interactivi-
dad entre pares en el proceso 
de retroalimentación mostra-
do en la Figura 4, se tiene una 
mayor participación y com-
prensión del tema.

Y como hallazgos importan-
tes se pueden mencionar los 
siguientes:
• Se obtiene una comprensión 
óptima del tema, pero requie-
re de la inversión de más horas 
clase para su ejecución. 

46.95%

46.70%

59.30%

1ra Prueba

1ra Prueba

1ra Prueba

FS100 Sección 0700

FS100 Sección 0701

FS100 Sección 0900

2da Prueba

2da Prueba

2da Prueba

3ra Prueba

Figura 6: Estadísticas de la sección 0700

Figura 7: Estadísticas de la sección 0701

Fuentes: elaboración propia

Figura 8: Estadísticas de la sección 
0900

3ra Prueba

3ra Prueba

67.75%

54.90%

62.00%

81.13%

63.00%

64.30%
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• Optimización en la adminis-
tración del tiempo en la clase, a 
la vez se logra mayor interactivi-
dad y creatividad, consiguiendo 
con esto romper con el esquema 
tradicional del proceso enseñan-
za-aprendizaje, como se muestra 
en la Figura 5.

Con la información estadística 
obtenida a través de Socrative 
se logra evidenciar la mejora en 
el desempeño mediante los re-
sultados obtenidos en cada una 
de las pruebas. En la Figura 
6, 7 y 8 se observa que en la 
tercera prueba existe un mejor 
rendimiento de las mismas en 
relación con la primera prueba, 
por lo que existe un rendimien-
to y comprensión progresiva y 
significativa del tema.

Conclusiones
Tras la puesta en práctica de 
esta acción educativa, una de 
las conclusiones a las que he-
mos llegado es que el uso de las 
TIC mejora la adquisición de 
contenidos y motiva al alum-
nado en el desarrollo de temas 
complejos como el que motivó 
el proyecto descrito. 

El uso de recursos innovadores 
en la práctica docente, mejoró 
en la comprensión del tema del 
Momento Angular aplicado a 
las diferentes disciplinas lo cual 
fue reflejado en las estadísticas 
de Socrative. 

Es necesario que el estudiante 
posea su propio smartphone o 
teléfono inteligente ya que al-
gunos recurrieron al préstamo 
de teléfonos debido a que la 

prueba la realizaron con este 
dispositivo.
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Resumen

El proyecto Recons-
truyendo Imágenes 
Médicas en 3D está 
enfocado en imple-

mentar tecnologías de Infor-
mación y Comunicación y 
nuevas técnicas de enseñanza 
en la clase de Reconstrucción 
de Imágenes FTC-100 de la 
carrera de Radiotecnologías 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, con 
el objetivo de mejorar la in-
teracción entre alumnos, co-
nocimiento y catedrático; así 
mismo, este proyecto generó 
objetos de aprendizaje como 
video tutoriales y guías de la-
boratorio para la clase antes 
mencionada.

Palabras clave: imágenes mé-
dicas, 3D, innovación, meto-
dología, Tecnologías de Infor-
mación y comunicación

Abstract
The Reconstructing Medical 
Images in 3D Project is in-
tended to implement informa-
tion and communication tech-
nologies and new techniques 
of teaching in the class of Im-
ages Reconstruction FTC-100 
that belongs to the Radiotech-
nology career, with the mean 
goal of getting better the in-
teractions among students, 
knowledge and teacher; It’s 
so this project has produced 
knowledge objects as video 
tutorials and laboratory guides 
for the class.

Keywords: medical images, 
3D, innovation, methodology, 
Information and communica-
tion technologies

Introducción
Se identificó que en la clase 
de Reconstrucción de Imá-
genes FTC-100 de la carrera 

de Radiotecnologías, hay un 
alto índice de reprobación en 
los últimos cuatro años, lo 
que motivó un proceso de re-
flexión para ver que ajustes y 
en qué áreas, se deben aplicar 
para mejorar ésta situación.
La clase de Reconstrucción 
de Imágenes es una clase bá-
sica del plan de estudios de la 
carrera de Radiotecnologías, 
sin embargo, en los últimos 10 
periodos académicos antes del 
primer periodo del 2017, se ha 
tenido un alto índice de repro-
bación. 

El análisis estadístico de los 
índices de aprobación de los 
últimos 10 periodos, antes de 
la implementación del proyec-
to se muestra en la tabla 1.

Reconstruyendo Imágenes 
Médicas en 3D
Reconstructing Medical Images in 3D

Marlon Efraín Mejía
Departamento De Ciencias Biomédicas e Imágenes/ 

Facultad De Ciencias Médicas 
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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Como se puede observar en la 
tabla 1 hay un amplio margen 
de mejora y es por ello que 
nace la iniciativa de innovar 
para mejorar los resultados.
En ese sentido, el objetivo ge-
neral del proyecto es en esen-
cia, mejorar el rendimiento 
de los alumnos de la clase de 
Reconstrucción de Imágenes 
tanto en la clase teórica como 
en la clase de laboratorio.
La utilización de TIC espe-
cializadas en imágenes médi-
cas tanto en la clase como en 
el laboratorio, el uso de recur-
sos de aprendizaje realizados 
con las TIC. Hasta la fecha, 
no existe en otro escenario de 
enseñanza en el cual se esté 
usando en Honduras esta mo-
dalidad de enseñanza.

Fundamentación Teórica 
Uno de los grandes objetivos 
de la enseñanza formal es pre-
parar a los estudiantes para 
que empleen los conocimien-
tos y habilidades aprendidos 
en su vida fuera del aula. En 
esta línea, sistemas como el 
Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos 
(PISA por sus siglas en inglés) 
utiliza, como medida princi-
pal de la calidad de los siste-

mas educativos, pruebas que 
calibran la capacidad de los 
alumnos para aplicar el cono-
cimiento adquirido en el aula 
en escenarios de la vida coti-
diana (Salmerón, 2013)
El que tan preparados estén 
los estudiantes para afrontar 
la realidad laboral, se puede 
medir por el desempeño de los 
alumnos en la clase. Se entien-
de que su calificación es un 
resultado directo del proceso 
de enseñanza aprendizaje en 
el cual los dos actores funda-
mentales son el catedrático y 
el alumno. El control y cono-
cimiento de estos dos actores 
es muy importante para que el 
producto final, la comprensión 
del contenido teórico y prác-
ticos de clase por parte de los 
alumnos, sea alcanzado en su 
totalidad dando como valor 
agregado la aprobación de la 
materia.
En la actualidad, se puede dis-
poner de un agente que sirva 
de modulador para los cono-
cimientos. Este agente se co-
noce como Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción; no obstante, el éxito de 
este último agente no es in-
dependiente de los maestros 
ni de los alumnos, por lo que 

dependerá de la metodología 
que se utilice.
Metodología
La metodología utilizada en 
este proyecto de innovación 
fue “Mastery Learning”, mo-
dalidad del proceso de ense-
ñanza aprendizaje en la cual 
los contenidos se dividen en 
unidades de aprendizaje indi-
cando claramente los objetivos 
que el alumno debe alcanzar. 
Los estudiantes trabajan a tra-
vés de cada bloque de conte-
nido en una serie de pasos se-
cuenciales y deben demostrar 
cierto nivel de éxito en el do-
minio del conocimiento, antes 
de pasar al nuevo contenido 
(Monterrey, 2017).
 
Resultados 
El impacto educativo fue me-
dido a través del levantamiento 
de tres encuestas en diferentes 
momentos del desarrollo del 
primer periodo académico de 
la clase, estas encuestas fueron 
tabuladas y graficadas para 
obtener las siguientes estadís-
ticas.

De acuerdo a los resultados es-
tadísticos, hay puntos que en 
cada etapa de la presentación 
de las mismas se pueden me-
jorar; no obstante, de manera 
general existe una tendencia 
positiva favorable en las res-
puestas de los alumnos con 
respecto al manejo de la clase 
utilizando las TIC.
Las estadísticas de aprobación 
demuestran que no ha habido 
un incremento sustancial en el 
número de aprobados, sin em-
bargo, si hay un cambio sus-

Resultado Cantidad Porcentaje
No se presento 42 17,7%

Reprobo 104 43,9%

Aprobo 82 34,6%

Abandono 9 3,8%

Total 237 100,0%

Tabla 1. 
Índices de reprobación

e - I n n o v a c i ó n



29
2017

tancial en el índice global del 
curso el cual ha tenido un in-
cremento de 20 puntos arriba 
en relación a los diez periodos 
anteriores.
De manera general se puede 
concluir que el proceso de en-
señanza es una relación bidi-
reccional en la cual el profesor 
debe estar atento a las comu-
nicaciones de los estudiantes, 
no solo las que hacen directa-
mente como consulta en clase, 
sino también, utilizar medios 
como ser encuestas y demás, 
para enriquecer la interacción, 
con el objetivo de mejorar la 
práctica docente a través de la 
innovación tanto en las técni-
cas, metodologías como en la 
mejor planificación de la clase.

Conclusiones
En primera instancia algo que 
se debe tener en cuenta que 
la innovación educativa es un 
proceso continuo producto de 
la reflexión de cada maestro 
por comprender las necesida-
des de los alumnos, este pro-
ceso constante debe realizarse 
siempre en cada momento y 
durante el periodo académico 
ya que la diversidad de pensa-
mientos, circunstancias y ca-
pacidades de los alumnos son 
siempre diferentes y por ello es 
una obligación.
En la experiencia docente, se 
han identificado cuatro ac-
tores fundamentales en el 
proceso de transferencia de 
conocimientos, los cuales se 
denominan binomio enseñan-
za-aprendizaje: el maestro, el 
alumno, las TIC y la meto-

Figura 1. Estadísticas de índices de aprobación de la clase de 
reconstrucción de imágenes en el primer periodo del 2017

Figura 2. Índices de aprobación de la clase de reconstrucción 
de imágenes en el primer periodo del 2017.

Figura 3. Estadísticas de la clase FTC-100 de diez periodos 
antes de la implementación del proyecto de innovación.
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dología, es así que estas dos 
últimas son responsabilidad 
directa del catedrático y debe-
rán ser ajustadas de acuerdo al 
grupo de alumnos de cada pe-
riodo académico.
Sin dejar de lado las herra-
mientas que las universida-
des hoy en día disponen para 
evaluar el desempeño docente 
para crear conciencia, otros de 
los ingredientes fundamenta-
les para que el proceso ense-
ñanza-aprendizaje se lleve a 
cabo es la conciencia educativa 
del maestro junto con la con-
ciencia reflexiva en torno a su 
desempeño en la docencia, así 
como la anuencia para em-
prender cambios para mejorar 
la docencia que vayan encami-
nados a ser flexiblemente sos-
tenibles y sistematizables en el 
tiempo.
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Resumen

La Dirección de Innova-
ción Educativa (die), 
como instancia respon-
sable de los procesos de 

virtualización de asignaturas en 
línea en la unah, ha identificado 
la ruta metodológica y los actores 
involucrados para virtualizar una 
carrera universitaria.
En este artículo se describe la 
experiencia de virtualización de 
la Carrera de Ecoturismo de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras, comprende la 
experiencia en la definición de 
procesos, factores que han fa-
cilitado y dificultado la virtual-
ización, descripción y reflexión 
crítica sobre la situación actual, 
estrategias más efectivas y bue-
nas prácticas en el proceso de 
virtualización de dicha Carrera.
Durante todo el proceso se 
han identificado factores que 
han facilitado o dificultado la 
virtualización de la Carrera de 

Ecoturismo. Se resaltan como 
logros la virtualización de 40 
asignaturas de las 56 asignatu-
ras que contiene el plan de 
estudios, 13 asignaturas están 
proceso y 3 asignaturas por 
asignar experto para desarrol-
lar esta labor. 

Palabras clave: Ecoturismo; 
virtualización; factores; do-
centes; matriz. 

Abstract
The Direction of Educative In-
novation (die), as the responsi-
ble entity of the process of in-
stitutional virtualization at the 
National Autonomous Univer-
sity of Honduras (unah), iden-
tified the metodological way to 
virtutualize a whole career in-
cluding all the actors involved 
during the process.
The Ecotourism major began its 
process of virtualization since 
2014, however its offer started 

with the general training sub-
jects (already virtualized) on the 
first month of 2014.

Throughout the process differ-
ent factors that have facilitated 
or hindered the virtualization 
of the Career of Ecotourism 
have been identifies. All them 
described in this article. Out 
of the 56 courses of the Eco-
tourism’s curriculum, 40 sub-
jects are already virtualized, 
13 subjects are in process and 
3 subjects are to be assigned an 
expert to develop this work.

Keywords: Ecotourism, virtu-
alization, factors, professor and 
matrix

Introducción

La unah, como institución de 
Educación Superior está am-
pliando su oferta y cobertura a 
nivel nacional con carreras en 

Experiencia de virtualización de la Carrera 
de Ecoturismo, factores que facilitaron 
y dificultaron el proceso (2014-2017)
Virtualization experience of the Ecotourism program, factors 
that facilitated and hindered the process (2014-2017)

Terlin Jackeline Flores Álvarez
Dirección de Innovación Educativa

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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modalidad a Distancia-Virtual. 
Las Normas Académicas de la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de Honduras (unah) en 
relación a la educación virtual 
establecen lo siguiente: 

Artículo 42. La multimodalidad 
deberá asumirse como educación 
presencial, a distancia en sus di-
ferentes expresiones b-learning, 
virtual, etc., (unah, 2015, pág. 27)

Artículo 290. La UNAH imple-
mentará las modalidades presen-
cial y a distancia en los programas 
académicos que ofrece, utilizando 
estrategias y formatos de aprendi-
zaje que incentiven la formación 
autónoma, el uso de tecnologías 
de la información y la comunica-
ción que sean apropiados para las 
comunidades locales, regionales y 
nacionales. Los planes educativos, 
los programas, las certificacio-
nes y las competencias al egreso, 

así como los niveles de calidad 
y pertinencia, serán los mismos 
para las diferentes modalidades. 
(UNAH, 2015, pág. 98)

Artículo 292. La educación a dis-
tancia puede ser con tutoría pre-
sencial en los centros, y virtual, la 
cual se concibe cuando su práctica 
educativa se desarrolla exclusiva-
mente en ambientes en línea.
(unah, 2015, pág. 98)

En esa línea de pensamiento, 
para desarrollar el proceso de 
virtualización de la Carrera de 
Ecoturismo se han establecidos 
procesos y una ruta metodoló-
gica, mismo que servirán de 
guía para futuros proyectos de 
virtualización. 
El presente artículo comprende 

la experiencia en la definición 
de procesos, factores que han 
facilitado y dificultado la vir-
tualización, descripción y re-
flexión crítica sobre la situación 
actual, estrategias más efectivas 
y buenas prácticas en el proceso 
de virtualización de la Carrera 
de Ecoturismo. 

Desarrollo del tema
La Dirección de Innovación 
Educativa, (die) debe mante-
ner una coordinación constante 
con las autoridades académicas 
y departamento académico para 
facilitar el proceso (Chirinos & 
Quintanilla, 2012). 
Los actores involucrados en el 
proceso de virtualización de la 
Carrera de Ecoturismo tienen 

Fuente: elaboración propia

Imagen 1: Actores involucrados en el proceso de virtualización de la Carrera de Ecoturismo.
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2017responsabilidades vitales, son 

los siguientes:

a. Autoridades Académicas: 
Director(a) de Centro Regio-
nal Universitario, Subdirector 
Académico, Coordinador de 
Docencia; todos aquellos que 
participan delegando, super-
visando y gestionando que el 
proceso de virtualización flu-
yera de acuerdo a los tiempos 
establecidos en la matriz de 
virtualización. 

b. Jefes de Departamento/
Coordinadores de Área: son 
responsables de completar la 
matriz de análisis de virtuali-
zación de cada asignatura que 
ofertan el departamento o área 
académica, seleccionar y asig-
nar los perfiles de los docen-

tes idóneos para capacitarse y 
poder virtualizar la asignatu-
ra. En el caso del Jefe de De-
partamento y Coordinador de 
Ecoturismo desarrollaron un 
papel fundamental ya que eran 
los encargados del seguimiento 
y monitoria en conjunto con la 
DIE del cumplimiento de la 
matriz de virtualización. 

c. Docentes (expertos en con-
tenidos): son un elemento clave 
en este proceso, ya que son los 
que diseñaron y desarrollaron 
(virtualizaron) las propuestas 
pedagógicas correspondientes 
del plan de estudios de Eco-
turismo. 

d. Equipo de la multidiscipli-
nar de la DIE: lo conforman el 
mediador pedagógico, correc-

tor de estilo, diseñador gráfico 
o comunicador visual y progra-
mador web. 

1. Virtualización de la Carre-
ra de Ecoturismo 
En seguimiento a la cobertura 
de la Educación Superior a nivel 
nacional por parte de la unah, 
al Proyecto de Telecentros de la 
unah y al interés mostrado por 
el Departamento de Ecoturis-
mo, se comienzan los procesos 
institucionales para la amplia-
ción de la Carrera de Ecoturis-
mo como parte de la oferta en 
modalidad virtual. La carrera 
comenzó a ofertare desde el 
primer periodo académico del 
2014. 
En el caso del UNAH-Tele-
centro de Roatán, basado en 
el diagnóstico de apertura, se 
detectó la necesidad de ofer-
tar la carrera de Ecoturismo. 
Pero, debido a la naturaleza de 
los Telecentros universitarios, 
se debe ofertar carrera en mo-
dalidad en línea.
La imagen 2 resume las etapas 
para la virtualización de una 
carrera. 

Diseño y llenado de la matriz 
de análisis de virtualización
Para implementar el proceso de 
virtualización de la Carrera de 
Ecoturismo, la die estructuró 
una matriz de análisis de virtua-
lización (ruta crítica). Esta es 
completada por el Jefe de De-
partamento y Coordinador de 
Carrera en colaboración de los 
Jefes de Departamento y do-
centes que ofertan asignaturas 
de servicio para la Carrera de 
Ecoturismo y con el acompa-

Fuente: elaboración propia

Imagen 2: Ruta metodológica para virtualizar la Carrera de 
Ecoturismo
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ñamiento del equipo de la die. 
La matriz de análisis de virtua-
lización permite establecer los 
tiempos para el proceso de vir-
tualización, oferta e implemen-
tación de todas las asignaturas 
correspondientes al plan de estu-
dios de la carrera de Ecoturismo. 
Asimismo, contempla todas las 
asignaturas de plan de estudios 
de la Carrera de Ecoturismo.; 
por cada asignatura se debe 
completar: nombre, requisito, 
unidades valorativas, porcenta-
je (%) de presencialidad, por-
centaje (%) en línea, contenido 
para porcentaje presencial y en 
línea, Departamento Académi-
co responsable de virtualizar la 
asignatura, docente responsable 
de virtualizar la asignatura, Pe-
riodo Académico a virtualizar, 
Periodo Académico a ofertar, 
observación, desarrollos educa-
tivos a elaborar y requerimientos 
(hardware o aplicaciones infor-
máticas especiales de la discipli-
na requeridas).

Asignar expertos de conteni-
do por asignatura
El responsable directo en la 
asignación de expertos idóneos 
para virtualizar asignaturas, 
es el Jefe de Departamento, 
ya que él valora los perfiles de 
la planta docente del Depar-
tamento Académico. Una de 
recomendaciones por parte de 
la die a los diferentes Jefes de 
Departamento es que el docen-
te posea un alto nivel tecnoló-
gico, expertis como docente y 
en su área disciplinar,y que sea 
proactivo, creativo e innovador. 
La asignación de los expertos 
en contenidos, se desarrolla de 

tres maneras diferentes: 

o Carga académica: consis-
te en realizar la virtualización 
como parte de su asignación 
académica como docente que 
se desempeña en la unah. 

o Contrato: de los fondos del 
proyecto de Telecentro uni-
versitario, se destina una parte 
para contratar a los docentes 
que no pueden ser asignados 
académicamente y que son los 
expertos idóneos para virtua-
lizar una asignatura, o bien en 
el caso de contrataciones de 
expertos externos de la unah 
que tienen el perfil académico 
idóneo para virtualizar asigna-
turas del plan de estudios. 

o Ad-honorem: son aquellos 
docentes que virtualizan una 
asignatura como parte de su 
compromiso institucional, fue-
ra de su asignación académica. 

Capacitación a docentes 
Los docentes responsables de 
diseñar y desarrollar la pro-
puesta formativa se deben 
involucrar en los procesos de 
capacitación establecidos por 
la die. La unah en su Mo-
delo de Educación Virtual y 
procesos de capacitación ha es-
tructurado y definido el “Cur-
so de Diseño y Desarrollo de 
Contenidos para Asignaturas 
en Línea” (cddcal), como 
la capacitación que prepara y 
orienta a los expertos en conte-
nidos para diseñar y desarrollar 
la propuesta formativa.
Las acciones en el proceso de 
capacitación son coordinadas 

por la die. Pero son los Je-
fes de Departamento los que 
determinan cuáles docentes 
participarán en la capacitación 
(cddcal), entendiéndose que 
son únicamente aquellos do-
centes que virtualizarán una 
asignatura. 

Diseño y desarrollo (virtua-
lización) de la propuesta for-
mativa
En esta etapa, se pone en prác-
tica el modelo multidisciplinar. 
Aquí se involucra el experto en 
contenidos, mediador pedagó-
gico, corrector de estilo, comu-
nicador visual y programador 
web. 
El experto es quien diseña y 
desarrolla los contenidos, ac-
tividades de aprendizaje y de 
evaluación; recursos educativos 
de la asignatura. 

Implementación de la Carre-
ra de Ecoturismo

El proceso de implementación 
de la carrera de Ecoturismo en 
modalidad virtual inició en el 
I PAC 2014. La oferta de la ca-
rrera inició con las asignaturas 
de formación general, mismas 
que estaban ya virtualizadas 
porque se diseñaron y desarro-
llaron para la oferta virtual de 
la Carrera de Pedagogía y pos-
teriormente para el Técnico en 
Microfinanzas. 

La primera asignatura del plan 
de estudios de Ecoturismo se 
virtualizó en el 2014, misma 
que se ofertó en el III PAC 
2014 (tercer periodo académico 
2014). A partir de ese PAC se 

e - n t o r n o s  d e  a p r e n d i z a j e



35
2017

ha mantenido la oferta de asig-
naturas de la Carrera de Eco-
turismo en modalidad en línea 
en el Telecentro unah-cur-
la Roatán. 

2. Factores que facilitan/di-
ficultan el proceso de virtua-
lización
Los factores que facilitaron y 
dificultaron el proceso de vir-
tualización de la Carrera de 
Ecoturismo se describen por 
actor involucrado. 
A nivel de equipo conductor 
del proceso de virtualización 
los factores son: 

o La experiencia institucio-
nal previa del equipo acadé-
mico conductor de la die en 
el desarrollo de procesos de 
virtualización a nivel de ca-
rrera sumó positivamente. Se 
capitaliza aprendizajes de pro-
cesos similares con las carreras 
de Pedagogía y Microfinanzas.

o Los procesos de capacita-
ción ya definidos y estructura-
dos por la DIE para el diseño 
y desarrollo de asignaturas en 
modalidad en línea (Curso de 
Diseño y Desarrollo de Conte-
nidos para Asignaturas en Lí-
nea, cddcal que implementa 
desde el año 2010). 

o La instancia académica ins-
titucional responsable de brin-
dar el acompañamiento técnico 
y pedagógico en los procesos 
de virtualización cuenta con el 
equipo multidisciplinar estable-
cido y consolidado. 
o La estructuración de la ma-
triz de análisis de virtualiza-

ción de la Carrera de Ecotu-
rismo facilitó el seguimiento y 
monitoreo del proceso de vir-
tualización. Este instrumento 
es fundamental y vital para 
procesos futuros de virtualiza-
ción e implementación de una 
nueva carrera en la unah en 
modalidad a distancia virtual. 

A nivel de docentes (expertos 
en contenidos) 

o Desde el 2012 una parte del 
equipo académico de expertos 
en contenidos se involucró en 
los procesos de capacitación 
para el diseño y desarrollo de 
contenidos para asignaturas en 
línea (cddcal). Sin embargo, 
los docentes que no habían to-
mado la capacitación tuvieron 
que recibir la capacitación in-
tensiva. 

o Escaso tiempo entre las di-
ferentes etapas; asimilación del 
compromiso institucional con 
la sociedad, establecimiento 
de ruta crítica, capacitación a 
los docentes, inicio de diseño y 
desarrollo de la propuesta for-
mativa. Lo anterior provoca 
la realización de las diferentes 
actividades de manera simul-
tánea. 

o Los expertos en contenido 
cuentan con la asignación aca-
démica completa, por lo que 
dificulta asumir el compro-
miso de diseñar y desarrollar 
la propuesta formativa. Esto 
crea la necesidad de contratar 
expertos externos de la unah 
para realizar esta labor. Los ex-
pertos externos son evaluados 

y calificados para desarrollar 
esta labor por el Departamento 
Académico respectivo. 
o La unah, como institu-
ción de Educación Superior, 
no contaban con la experien-
cia de virtualizar prácticas de 
laboratorio por lo que la natu-
raleza eminentemente práctica 
de las asignaturas de carrera de 
Ecoturismo, llevó a adquirir la 
experiencia en dichos procesos. 
o El plan de estudios de la ca-
rrera de Ecoturismo inició el 
proceso de rediseño curricular 
desde el 2012, lo cual ha hecho 
difícil que los docentes del De-
partamento de Ecoturismo se 
involucren en los procesos de 
virtualización de manera ideal ya 
que el Departamento tiene como 
responsabilidad dos grandes pro-
cesos institucionales (virtualiza-
ción y rediseño curricular) que 
demandan tiempo y dedicación 
por parte de los docentes del De-
partamento. 
o El tiempo establecido para 
virtualizar una asignatura es 
de cuatro (4) meses. La ex-
periencia indica que todas las 
asignaturas virtualizadas sólo 
cinco (5) asignaturas se han 
finalizado en el tiempo estipu-
lado por la institución. El resto 
de las asignaturas y sobre todo 
aquellas eminentemente prác-
ticas han tardado aproximada-
mente el doble del tiempo que 
estipula la unah. 
A nivel de Jefes de Departa-
mentos/Coordinadores de Área 
y Coordinador de Carrera
o Los Jefes de Departamen-
to destacan el compromiso y 
acompañamiento recibido por 
la instancia institucional encar-
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gada de los procesos de virtua-
lización. 
o El trabajo articulado con 
Departamentos de CU y otros 
Centros Universitarios Regio-
nales fue vital en el proceso de 
virtualización de asignaturas 
eminentemente prácticas. 
o Los Jefes de Departamen-
to, Coordinadores de Área 
y Coordinadores de Carrera 
tuvieron escasos o ningún co-
nocimiento sobre los procesos 
de virtualización de carreras 
en la unah. De manera ge-
neral, solo conocían el proceso 
de capacitación desarrollado y 
estructurado por la Dirección 
de Innovación de Educativa. 
o El desarrollo y llenado de la 
matriz de análisis de virtuali-
zación genera una ruta crítica 
en el proceso. 

Asignaturas virtualizadas 2014 - 2017

Departamento/Área* Número de asignaturas Observación

Formación General 6 Asignaturas ya virtualizadas antes del 2014, comunes en otras 
carreras que se ofertan en la modalidad a distancia virtual. 

Matemática 2 Una de las asignaturas ya estaba virtualizada antes del año 2014. 

Biología 6

Química 1

Administración de Empresas 6 Una de las asignaturas ya estaba virtualizada antes del 2014

Ciencias Sociales 2

Humanidades y Artes 4

Ecoturismo 13

Total 40**

Tabla 1: asignaturas virtualizadas de la Carrera de Ecoturismo.
*La categorización de Área o Departamento está en base a la distribución en el CURLA. 

**Datos actualizados a Junio 2018

Asignaturas en proceso de virtualización 2017
Departamento/Área Número de asignaturas 

Administración de Empresas 1

Ecoturismo 10

Humanidades y Artes 2

Total 13**

Tabla 2: asignaturas en proceso de virtualización de la Carrera 
de Ecoturismo.

**Datos actualizados a Junio 2018

Tabla 3: asignaturas por iniciar proceso de virtualización de la 
Carrera de Ecoturismo. 

**Datos actualizados a Junio 2018 

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Asignaturas para iniciar proceso de virtualización en 2018
Departamento/Área Número de asignaturas 

Humanidades y Artes 2

Ecoturismo 1

Total 3**
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3. Descripción y reflexión crí-
tica sobre la situación actual 
y final 
De las 56 asignaturas, 40 ya 
están virtualizadas, 13 en pro-
ceso de virtualización y 6 asig-
naturas que no han iniciado 
proceso. Se proyecta finalizar 
las asignaturas que están en 
proceso para el 2017, quedando 
la diferencia para el año 2018 
y 2019.
A continuación se resume la 
situación actual del proceso de 
virtualización de la Carrera de 
Ecoturismo. 

Como se puede apreciar en las 
tablas anteriores el proceso de 
virtualización de la Carrera de 
Ecoturismo estaría durando de 
5 a 6 años, ya que comprende 
los periodos desde el 2014 al 
primer semestre 2019. 
De todas las asignaturas vir-
tualizadas, hasta el I PAC 2018 
se han ofertado un total de 24 
asignaturas, las otras 11 asig-
naturas no se han ofertado por-
que los estudiantes no cumplen 
los requisitos para cursarlas. 

4. Logros alcanzados en el 
proceso de virtualización 
o La unah está ampliando su 
oferta educativa en la modalidad 
a distancia virtual y cobertura de 
la educación superior en lugares 
casi inaccesible, favoreciendo a 
los que están condiciones com-
plicadas para recibir educación 
presencial, cumpliendo con 
principios de pertinencia, equi-
dad e igualdad. 
o En el unah curla, la Ca-
rrera de Ecoturismo, abrió bre-
cha al ser la primera carrera que 

se oferta en dicho Centro Regio-
nal en las dos modalidades (Pre-
sencial y a Distancia Virtual).
o Cuatro (4) docentes de 
unah curla han participa-
do como ponentes en el evento 
académico “Jornada de Inno-
vación Educativa” presentan-
do los diferentes eva (Entor-
no Virtuales de Aprendizaje) 
como experiencias de innova-
ción educativa. 
o Actualmente el unah 
curla cuenta con personal 
docente con habilidades en 
procesos de virtualización y la 
disposición a participar en pro-
cesos de innovación educativa. 
o Los docentes de los diferen-
tes Departamentos Académicos 
de unah curla, tienen do-
cumentados los contenidos me-
diante el diseño y desarrollo de 
la asignatura. Estos pueden ser 
utilizados de manera conjunta 
en las asignaturas presenciales. 
Como resultado, se registra 
un empoderamiento y mayor 
dominio de los contenidos, es-
trategias didácticas, pedagógi-
cas, estrategias de evaluación y 
aprendizaje de la asignatura en 

modalidad en línea. 
o Registro y evidencia en el 
uso educativo de las tic ha-
ciendo uso de las plataformas 
del Campus Virtual por par-
te de los docentes de unah 
curla. 
o Las diferentes experiencias a 
nivel profesional y docente es-
tán registradas en la propuesta 
formativa de la asignatura vir-
tualizada, evidenciado un de-
sarrollo de la creatividad para 
implementar nuevas técnicas y 
estrategias propias de la moda-
lidad en línea y de la capacidad 
de síntesis y búsqueda de in-
formación del área disciplinar 
en sitios académicos y de rigor 
científico. 
o La unah, a través de los 
procesos de virtualización de la 
carrera de Ecoturismo, adqui-
rió la experiencia en procesos 
de virtualización de prácticas 
de laboratorio como asignaturas 
pioneras en este ámbito. Actual-
mente se encuentran virtualiza-
das las prácticas de laboratorio 
de dos (2) asignaturas. 
o A junio de 2018 se cuenta 
con cuarenta (40) asignaturas 

Fuente: elaboración propia

Año Número de asignatura 
Antes de 2014 8*
Año 2014 4

Año 2015 7

Año 2016 11

Año 2017 10

Total 40**

Tabla 4: Ocho (8) asignaturas ya estaban virtualizadas antes 
del 2014, ya que son comunes en otros planes de estudio.

**Datos actualizados a Junio 2018
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diseñadas y desarrolladas. A 
continuación se muestra el nú-
mero de asignaturas por año. 
5. Estrategias más efectivas y 
buenas prácticas en el proceso 
de virtualización 
Las estrategias más efectivas y 
buenas prácticas responden a 
las etapas del proceso de vir-
tualización de la Carrera de 
Ecoturismo, mismas que pre-
tenden que para condiciones 
similares seguirán funcionado. 

5.1 Diseño y llenado de la ma-
triz de virtualización
o El Jefe de Departamento 
y Coordinador de la carrera 
deberá asumir el compromiso 
institucional de completar la 
matriz de virtualización ba-
sándose en los lineamientos 
y requerimientos establecidos 
por la instancia encargada del 
acompañamiento en procesos 
de virtualización. La matriz 
de virtualización deberá ser 
completada por los Jefes de 
Departamento y docentes que 
ofertan asignaturas de servicio 
a la carrera. 

5.2 Asignar expertos de con-
tenido por asignatura
oLa selección de docente y 
el tipo de asignación es una 
de las buenas prácticas en el 
proceso de virtualización, te-
niendo presente que se podrá 
realizar como parte de su asig-
nación académica, por contrato 
o ad honoren- En el caso que 
el cuerpo docente del Depar-
tamento Académico tenga su 
asignación académica completa 
y no lo pueda realizar por con-
trato se deberá buscar la con-

tratación de expertos externos 
de la unah que posean alto 
nivel académico. 
o Los Departamentos Acadé-
micos, responsables de virtua-
lizar, pueden buscar y solicitar 
colaboración en otros Centros 
Universitarios Regionales para 
realizar los desarrollos educati-
vos de las propuestas formativas 
de tal manera que se haga uso 
eficiente de los recursos huma-
nos y físicos de la institución.
o De las treinta y dos (32) asig-
naturas que ya se encuentran 
virtualizadas del plan de estu-
dios de Ecoturismo, veinte seis 
(26) se han realizado por con-
trato y seis (6) por asignación 
académica. 

o De las veinte seis (26) asig-
naturas virtualizadas por con-
trato, doce (12) asignaturas se 
han diseñados y desarrollado 

con expertos externos de la 
unah y catorce (14) asignatu-
ras con expertos de la unah. 
5.3 Capacitación a docentes 
o Es imprescindible que los 
docentes asuman el compromi-
so de participar en el proceso 
formal de capacitación que la 
unah ha definido en el Mo-
delo de Educación Virtual. 
Los docentes que son parte del 
cddcal adquirieron las com-
petencias necesarias para dise-
ñar y desarrollar la propuesta 
formativa. 

5.4 Diseño y desarrollo (vir-
tualización) de la propuesta 
formativa 
o Los expertos en contenidos 
desarrollaron las competencias 
en el diseño y desarrollo de la 
propuesta pedagógica, eviden-
ciando estrategias didácticas, 
de aprendizaje y de evaluación 

Tipo de experto contratado Número de asignaturas virtualizadas

Experto externo de la UNAH 12

Experto de la UNAH 14

Total 26**

Tipo de asignación Número de asignaturas virtualizadas 

Contrato 26

Asignación Académica 6

Total 32**

Tabla 5: Datos actualizados a Junio 2018

Tabla 6: Datos actualizados a Junio 2018

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia
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con altos niveles de innovación. 
o La unah ha consolidado 
un equipo multidisciplinar que 
brinda el apoyo tecno pedagó-
gico a los docentes que diseñan 
y desarrollan la propuesta for-
mativa. 

6. Desafíos institucionales en 
el proceso de virtualización 
o Lograr un empoderamiento 
total de Autoridades Académi-
cas, Jefes de Departamentos, 
Coordinadores de Carrera, 
Coordinadores de Áreas y do-
centes de lo que implica la mul-
timodalidad en la unah como 
institución regidora de la Edu-
cación Superior en el país. 
o Diseñar un plan de actua-
lización o mejora continua de 
las asignaturas virtualizadas, 
incorporando elementos in-
novadores que favorezcan el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes. 
o Desarrollo de competencias 
docentes específicamente en el 
diseño de propuestas formati-
vas para la modalidad en línea 
y actualización de conocimien-
tos permanente del área disci-
plinar. 
o Promoción de nueva oferta 
de carreras en modalidad a dis-
tancia virtual, atendiendo los 
principios de equidad y perti-
nencia en la Educación Supe-
rior del país. 

Conclusiones
La unah está ampliando su 
oferta educativa en la moda-
lidad a distancia virtual y co-
bertura de la educación supe-
rior en lugares casi inaccesibles, 
favoreciendo a los que están en 

menos condiciones cumpliendo 
con principios de pertinencias, 
equidad e igualdad. 
La unah, a través de la die, 
ha establecido una ruta meto-
dológica para virtualizar una 
carrera, para lo cual es nece-
sario completar cada una de 
las etapas de virtualización 
con un tiempo considerable y 
compromiso de las autorida-
des académicas del Centro o 
Faculta, Jefe de Departamento 
y personal docente. 
La unah, ha definido las ac-
ciones y responsabilidades a 
realizar por cada uno de los 
actores involucrados en el pro-
ceso de virtualización de una 
carrera. 
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Resumen 

Los docentes día a día, 
se enfrentan al reto 
de ser cada día más 
innovadores y salir de 

la zona de confort que provoca 
trabajar una simple presenta-
ción de power point o cuadros 
básicos de cualquiera de los 
otros programas informáticos.
La modalidad en línea da una 
nueva visión para poder crear 
este tipo de recursos; lo que 
demanda que los profesores, 
no solamente sepan cómo re-
dactar o que fuentes consultar, 
sino también es necesario saber 
cómo hacer que esos conteni-
dos sean atractivos, interac-
tivos, creativos e innovadores 
para logar que el estudiante 
logre un verdadero aprendiza-
je. Es en este punto donde los 
diferentes recursos educativos 
que existen juegan un papel 
clave, sin embargo, este papel 
no puede cumplirse, sin la dis-

poniblidad a experimentar es-
tas nuevas tecnologías, toman-
do en cuenta que actualmente 
existen varias herramientas que 
permiten la creación de recur-
sos educativos innovadores. 
Una vez enfocados, con una 
nueva visión y siendo capaces 
de crear contenidos interactivos 
se abre un mundo de oportu-
nidades para aplicar tanto en 
la modalidad en línea como en 
la presencial, estos recursos, 
que en años anteriores, pare-
cían muy complejos. Sumado 
a esto, hoy en día, se facilita a 
los estudiantes sobre todo de 
la modalidad en línea la com-
prensión de los diferentes te-
mas, pero no solo al estudiante 
sino también al docente, ya que 
no siempre quienes imparten la 
clase son los que la prepararon, 
por lo tanto un recurso educa-
tivo bien elaborado,  será de 
utilidad en tres diferentes ám-
bitos: espacios de aprendizaje 

interactivos para la modalidad 
en línea, clases presenciales 
con recursos visuales que cap-
ten la atención del estudiante 
y herramientas básicas para los 
docentes tutores de la modali-
dad en línea.

Como ejemplo de esto son los 
espacios de aprendizaje de la 
Licenciatura en Ecoturismo, 
para la clase Gestión de Mon-
taña de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Honduras, 
donde se han creado recursos 
que facilitan la comprensión de 
los temas definidos, los cuales 
se presentan en este artículo. 

Palabras clave: Recursos, 
Educativos, Innovación, 
Aprendizaje. 

Abstrac
Teachers, day by day, face the 
challenge of being more inno-
vative every day and leaving 

Recursos educativos innovadores, un reto 
en la modalidad virtual y presencial
Innovative educational resources, a challenge in virtual and 
face-to-face modality

Orly Azucena Peralta Pérez
Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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the comfort zone caused by 
working on a simple power 
point presentation or basic 
charts from any of the other 
office programs they offer. The 
online modality gives a new 
vision to be able to create this 
type of resources; This requi-
res that teachers not only know 
how to write or what sources to 
consult, but it is also necessary 
to know how to make these 
contents attractive, interacti-
ve, creative and innovative in 
order for the student to achieve 
true learning. It is at this point 
where the different educational 
resources that exist play a key 
role, however, this role cannot 
be fulfilled if as teachers are 
open to experimenting with 
these new technologies, ta-
king into account that there 
are currently several tools that 
allow the creation of resources 
innovative educational.

Once focused, with a new vi-
sion and being able to create 
interactive content, a world of 
opportunities opens up to apply 
both online and face-to-face, 
these resources, which, in pre-
vious years, seemed very com-
plex. In addition to this, nowa-
days, it is easier for students, 
especially in the online mode, 
to understand the different to-
pics, but not only the student 
but also the teacher, since not 
always those who teach the 
class are the ones who prepared 
it Therefore, a well-developed 
educational resource will be 
useful in three different areas: 
interactive learning spaces for 
the online mode, face-to-face 

classes with visual resources 
that capture the attention of 
the student, and a basic tool 
for tutor teachers of the online 
mode line.

Keywords: Resources, Educa-
tional, Innovation, Learning.

Introducción  
Según Blázquez y Lucero 
(2002) los recursos educativos 
se definen: 

cómo el conjunto de elementos 
que el profesor prevea emplear 
en el diseño o  desarrollo del 
currículo (por su parte o la de 
los alumnos) para aproximar o 
facilitar los contenidos, mediar 
en las experiencias de aprendi-
zaje, provocar encuentros o  
situaciones, desarrollar habi-
lidades cognitivas, apoyar sus 
estrategias  metodológicas, 
o facilitar o enriquecer la eva-
luación (p. 186).

El objetivo principal de la 
elaboración de los recursos es 
promover un aprendizaje sig-
nificativo en los estudiantes y 
favorecer el proceso de ense-
ñanza aprendizaje, Para cum-
plir con este objetivo se utiliza 
como señala Marqués (2001), 
un sistema simbólico (textos, 
sonidos, imágenes); tienen un 
contenido material (un softwa-
re) que se presenta de determi-
nada manera; que se sustentan 
en un soporte o plataforma 
(el hardware) que actúa como 
mediación para acceder al con-
tenido; y crean un entorno de 
comunicación con el usuario 
del material, propiciando unos 

determinados sistemas de me-
diación en los procesos de en-
señanza aprendizaje. 

Fundamentación Teórica 
Los medios didácticos pueden 
definirse según Blázquez y Lu-
cero (2002): 
como «cualquier recurso que 
el profesor prevea emplear 
en el diseño o desarrollo  
del currículo (por su parte o la 
de los alumnos) para aproxi-
mar o facilitar los contenidos, 
mediar en las experiencias de 
aprendizaje, provocar encuen-
tros o situaciones, desarrollar  
habilidades cognitivas, apoyar 
sus  estrategias metodológi-
cas, o facilitar o enriquecer la  
evaluación». Para facilitar la  
integración de recursos se pro-
pone una tipología en tres  
categorías:  información, 
comunicación y aprendizaje; si 
bien un mismo recurso puede  
utilizarse para distintas funcio-
nalidades (p. 186).

El diseño de medios didácticos 
requiere de «una reordenación 
de los clásicos y la incorporación 
de los digitales, pero en cohe-
rencia con el sistema de toma 
de decisiones, característico de 
la comunicación, necesitado de 
la fluidez que sustituya o com-
pense la interacción presencial, 
y la limitada bidireccionalidad 
de los textos escritos, amplian-
do la redacción de medios en la 
red y de uso directo» (Medina, 
2009, p. 199). 

El término Tecnologías de 
la Información y Comunica-
ción (TIC) incluye todas las 
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tecnologías avanzadas para el 
tratamiento y comunicación 
de información. Las TIC son 
aquellos medios tecnológicos 
informáticos y telecomunica-
ciones orientados a favorecer 
los procesos de información y 
comunicación. 

Las TIC aplicadas a la ense-
ñanza han contribuido a faci-
litar procesos de creación de 
contenidos multimedia, esce-
narios de tele formación y en-
tornos colaborativos. El empleo 
de medios y recursos requiere 
explicitar el modelo de cons-
trucción e integración de los 
mismos y el proceso de diseño 
y adecuación de la presentación 
del contenido instructivo me-
diante la programación de uni-
dades didácticas (Medina, Do-
mínguez & Sánchez, 2008). En 
este sentido, Marqués (2000) 
señala que los medios didác-
ticos cumplen, entre otras, las 
siguientes funciones:

1. motivar, despertar y mante-
ner el interés; 
2. proporcionar información; 
3. guiar los aprendizajes de los 
estudiantes: organizar la in-
formación, relacionar conoci-
mientos, crear nuevos conoci-
mientos y aplicarlos, etc.; 
4. evaluar conocimientos y ha-
bilidades; 
5. proporcionar simulaciones 
que ofrecen entornos para la 
observación, exploración y la 
experimentación; 
6. proporcionar entornos para 
la expresión y creación

 Spiegel (2006) enumera fun-

ciones de los recursos didácti-
cos: (1) Traducir un contenido 
o una consigna a diferentes 
lenguajes; (2) Proporcionar in-
formación organizada y (3) Fa-
cilitar prácticas y ejercitaciones 
(pp. 34-35). 

 Las fases del diseño instruc-
cional implican la especifica-
ción de distintos elementos 
clave como los objetivos com-
petenciales, los contenidos, la 
metodología, las actividades, 
los recursos y la evaluación. 
Un diseño adecuado de cada 
uno de estos elementos es un 
aspecto clave en el proceso de 
enseñanza aprendizaje:  

• Objetivos competenciales. 
Delimitar los resultados de 
aprendizaje en términos de 
competencias generales y es-
pecíficas implicadas en la for-
mación.  

• Contenidos. Desarrollar los 
contenidos tanto en formato 
tradicional (guías, textos, etc.) 
como digital (plataforma, fo-
ros, etc.) incorporando ejem-
plificaciones de los contenidos 
conceptuales, procedimentales 
y actitudinales que se requieren 
para la aplicación de los cono-
cimientos a contextos reales. 

• Metodología. Seleccionar las 
estrategias metodológicas que 
impliquen la participación acti-
va y creativa de los estudiantes 
a lo largo del proceso didáctico. 
· 
• Actividades. Plantear ac-
tividades y tareas de distinto 
tipo que permitan reforzar los 

contenidos y su aplicación en 
diversas situaciones. 

• Recursos. Los recursos di-
dácticos tradicionales y basa-
dos en las TIC han de contri-
buir al proceso de indagación 
de los estudiantes para cubrir 
los objetivos educativos de 
nivel superior. La web ofrece 
espacios de trabajo individual 
(sitio web, etc.) y colaborativo 
(campus virtual, blogs, etc.) 
para trabajar sobre los conte-
nidos y actividades.  

• Evaluación. Diseñar meca-
nismos de diagnóstico, segui-
miento y certificación de los 
objetivos competenciales al-
canzados. El ePortfolio ofrece 
una estrategia de evaluación 
continua, recopilando y co-
mentando los logros alcanza-
dos. (González, 2011)

Metodología del trabajo 
 Para la clase gestión de mon-
taña se crearon recursos edu-
cativos tomando como base los 
presentados en el taller sobre 
recursos educativos innovado-
res, cada uno de ellos atendien-
do a la temática y procurando 
que estos faciliten la compren-
sión de la temática tratada, en-
tre los recursos que se crearon 
son presentaciones en Genia-
lly, cuadros en GoConqr, vi-
deos en Powtoon, cada uno de 
ellos con información con rigor 
científico y procurando siempre 
respetar derechos de autor. El 
la figura 1 muestra el proceso 
de elaboración de los recursos 
antes mencionados.
Resultados 
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 Como resultado del trabajo en 
recursos educativos innovado-
res, se obtuvo un listado amplio 
de presentaciones, cuadros, 
mapas conceptuales videos etc, 
que convierten el espacio en 
algo visualmente más fácil de 
leer y comprender. Se crearon 
un total 20 recursos en cuatro 
diferentes plataformas, la más 
utilizada fue Genially. 

 Sumado a los recursos creados, 
de estos contenidos interacti-
vos; se experimentó con su uti-
lización en la clase presencial 
impartida en el I PAC del 2018 
y el impacto en la atención de 
los estudiantes se pudo notar, 
obteniendo expresiones al final 
de la clase sobre lo interesan-
te que había estado, se logró 
captar la atención y la parti-
cipación durante aproximada-
mente dos horas consecutivas 
en un conversatorio con los 
estudiantes.

Conclusiones 
Los docentes deben mante-
nerse actualizados en el área 
tecnológica para poder aplicar 
estas herramientas valiosas que 
muchas veces por desconoci-

miento no se utilizan.
La utilización de estos recursos 
es valiosa tanto para la modali-
dad virtual como la modalidad 
presencial.
No es fácil la utilización de 
recursos educativos nuevos, 
ya que todo ser humano tien-
de a acomodarse en zonas 
de confort una vez que se ha 
acostumbrado a una forma de 
trabajo, la cual sucede con los 
docentes que utilizan los mis-
mos recursos, pues se sienten 
seguros con algo que ya ma-
nejan. La modalidad presencial 

no se debe dejar de lado en el 
tema de innovación educativa.
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Figura 1.  Pasos de la metodología de trabajo. 

Figura 2. Ilustración sobre viajes y actividades

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia, (herramienta utilizada: Genially)
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Evaluación de los aprendizajes 
en ambientes educativos mediados 
por tecnología

Conferencia dictada por la Doctora Ofelia Contreras durante la VII Jornada de 
Innovación Educativa “Innovación, evaluación y calidad en la Educación Superior” 
realizada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

Ofelia Contreras Gutiérrez 
Universidad Nacional Autónoma de México 

Como en los siste-
mas presenciales, 
la evaluación de los 
aprendizajes sue-

le ser la gran tarea pendiente 
en los sistemas mediados por 
tecnología. Las mismas pre-
guntas que nos planteamos 
en la enseñanza presencial si-
guen vigentes en los sistemas 
mediados por tecnología, tal 
como señalan Torres y Perera 
(2010) «los planteamientos que 
se plantea un diseñador curri-
cular o un docente, indepen-
dientemente de la modalidad 
en que enseñe, siguen siendo: 
“¿Cuándo debemos considerar 
que una práctica educativa es 
exitosa?, ¿Cómo podemos me-
jorar la actividad de aprendi-
zaje del alumnado?, ¿De qué 
recursos disponemos para eva-
luar la actividad formativa?» 
(Torres y Perea, 2010 p. 141). 
Aunado a esto, se encuentran 
los problemas que se traen de 

una modalidad a la otra, como 
la falta de correspondencia entre 
la metodología empleada para la 
enseñanza y los sistemas de eva-
luación, la predominancia de las 
escalas cuantitativas y el empleo 
de pruebas que permitan la rá-
pida y sencilla calificación para 
facilitar el trabajo del docente, 
sin considerar sí éstas son las 
que mejor reflejan el nivel de 
dominio de los estudiantes de 
los materiales de aprendizaje, 
en especial cuando hacen refe-
rencia a la comprensión de los 
mismos, y no sólo al reconoci-
miento y la expresión, verbal o 
escrita, de los conceptos o pro-
cedimientos que se establecen 
como meta en la unidad o pro-
grama.  Aun cuando como edu-
cadores, seamos conscientes 
de que dar respuesta a estas 
preguntas debe ser el foco de 
interés en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje, indepen-
dientemente de la modalidad, 

con gran frecuencia la atención 
de los diseñadores instruccio-
nales y educadores de la moda-
lidad mediada por tecnología 
se desvía a problemas menos 
importantes académicamente 
hablando, pero que tienen muy 
preocupadas a algunas auto-
ridades, órganos colegiados o 
a los mismos profesores, por 
ejemplo, la autentificación de 
los estudiantes y de su produc-
ción: tareas, trabajos y exáme-
nes, participaciones en chat, 
wikis. No es poco frecuente 
que los estudiantes realicen 
los estudios en la modalidad 
a distancia desde sus hogares, 
pero que en el momento de la 
evaluación sumativa (al fina-
lizar una materia o un curso), 
tengan que presentarse en las 
instalaciones designadas por la 
universidad que ofrece el título 
o grado, aunque ello implique 
para muchos viajar en algunos 
casos cientos de kilómetros. De 
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manera paradójica, las mismas 
instituciones que ofrecen la mo-
dalidad educativa, desconfían 
de los medios y mecanismos 
con los que se cuenta para au-
tentificar la producción de sus 
alumnos, y por ello optan por 
la presentación de exámenes 
presenciales, como es el caso 
de universidades europeas que 
ofreces cursos en todo el mundo 
y los estudiantes tienen que pre-
sentar los exámenes en la ciudad 
en la que se encuentre un consu-
lado, del país correspondiente, 
más cercano.

Con gran frecuencia, las perso-
nas que nos dedicamos a la edu-
cación a distancia o mediada por 
tecnología, nos vemos cuestio-
nados y ante la necesidad de res-
ponder a las preguntas: “¿Cómo 
podemos saber que la persona 
que hizo los trabajos o exámenes 
es la misma que está inscrita?”. 
A partir de estos cuestiona-
mientos la atención se desplaza, 
del diseño tecno pedagógico 
hacia la seguridad informática. 
Sin quitar importancia a este se-
gundo aspecto, que por fortuna 
es relativamente fácil de resolver 
gracias al apoyo de las nuevas 
tecnologías, debemos regresar al 
foco de interés: de la evaluación 
de los aprendizajes. En este sen-
tido, las preguntas relevantes a 
responder son ¿Cómo podemos 
saber el nivel de dominio que 
los estudiantes han alcanzado 
de los contenidos académicos? 
¿Estos se corresponden con los 
objetivos de aprendizaje? ¿Las 
metodología e instrumentos que 
estoy empleando para la evalua-
ción son los adecuados para re-

flejar el proceso constructivo lle-
vado a cabo por los estudiantes? 

Estas preguntas nos ubican, de 
nueva cuenta, en el camino de 
buscar la correspondencia en-
tre los procesos intelectuales 
constructivos realizados por los 
alumnos mientras aprenden, y 
los medios y recurso que em-
pleamos para su evaluación. 
Tarea nada fácil, en especial 
cuando son los mismos do-
centes quienes, a partir de sus 
representaciones e ideas sobre 
qué es evaluar, para qué se eva-
lúa y cómo se lleva a cabo este 
proceso, traen a la modalidad a 
distancia las prácticas y proble-
máticas de los sistemas presen-
ciales. Es muy probable que los 
criterios que se privilegien para 
la evaluación sean de carácter 
cuantitativo, y que de la misma 
manera que ocurre en los sis-
temas presenciales, no sean los 
más adecuados para reflejar la 
manera en cómo los estudian-
tes han construido sus conoci-
mientos. 

El primer aspecto que podemos 
poner en la mesa del debate es 
la naturaleza de la metodología 
evaluativa que vamos a privile-
giar, ¿Cuantitativa o cualitativa? 
Por facilidad y por tradición es 
probable que se opte con mayor 
frecuencia por la cuantitativa, y 
se empleen exámenes de opción 
múltiple, de relación de colum-
nas, o de completar frases. Si 
bien, esta metodología nos pue-
de dar una idea del nivel alcan-
zado en el conocimiento decla-
rativo, no es la mejor forma de 
valorar el nivel de comprensión 

alcanzado por los estudiantes. 
Tal como señala Díaz Barriga 
F (2012) este tipo de evaluación 
privilegia procesos de recuerdo y 
reconocimiento de información, 
con un nivel de comprensión y 
aplicación limitado y se orienta, 
de manera preponderante, a los 
productos más que a los procesos 
de aprendizaje. Toma poco en 
cuenta asimismo la identidad del 
estudiante y el contexto en que 
se genera el proceso educativo. 

Este criterio cuantitativo puede 
extenderse a otras actividades 
propias de la modalidad, como, 
por ejemplo, contar las veces que 
participa un estudiante en un 
foro o en un chat. De acuerdo 
con Perara (2007), una mayor 
participación no garantiza ma-
yor interacción y tampoco me-
jores aprendizajes. 

Cabero 2008, (citado en Torres 
y Perera, 2010), considera que 
la evaluación debe combinar 
los aspectos cuantitativos (por 
ejemplo, el número de inter-
venciones que realiza la perso-
na en un foro, la cantidad de 
trabajos realizados, y cantidad 
de los trabajos que en su mo-
mento va realizando, el tiempo 
de respuesta, etc.) y cualitativos 
(por ejemplo, la calidad de los 
trabajos realizados, la profundi-
zación, la exposición de ideas, la 
estructura y organización de la 
información, la temática de sus 
participaciones, etc.); y se re-
salta la importancia de que los 
objetivos de aprendizaje a lograr 
por el alumnado sean explícitos 
y conocidos con antelación a la 
acción formativa (Torres y Pere-
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ra, 2010, p. 142).
Al contrario de lo que sucede en 
la educación presencial, en los 
sistemas mediados por tecnolo-
gía existe mucha más evidencia 
del trabajo del estudiante, una 
especie de huella digital que la 
persona va dejando en las pla-
taformas de aprendizaje, por 
ejemplo: cuánto tiempo estuvo 
en éstas, qué actividades reali-
zó, con quién interactúo, entre 
otras, son fácilmente detecta-
bles. Incluso, podemos identifi-
car patrones de trabajo, todo ello 
gracias a la tecnología. Sin em-
bargo, más allá de estas eviden-
cias, que pueden ser relevantes 
en una investigación para desa-
rrollar sistemas inteligentes que 
ofrezcan a los estudiantes op-
ciones de trabajo o de recursos 
acordes a sus patrones detecta-
dos, la evaluación en los siste-
mas mediados por tecnología 
genera grandes oportunidades 
para transitar de la calificación 
(necesaria para determinar la 
promoción o no del estudiante) 
hacia funciones relevantes que 
desempeña la evaluación como 
parte misma del proceso de en-
señanza-aprendizaje.

Para ello, es importante tener 
siempre presente que la evalua-
ción es una guía para la toma de 
decisiones en los procesos edu-
cativos, y, de acuerdo con nues-
tro marco teórico, para ajustar la 
ayuda que el estudiante necesita, 
así como para brindarle retroa-
limentación en relación con su 
desempeño. De esta manera, 
la evaluación nos permite con-
testar preguntas como las si-
guientes: ¿Cuáles son las áreas 

en las que el alumno tiene que 
trabajar? ¿Qué nivel de com-
petencia ha alcanzado a partir 
de la realización de las tareas 
para el aprendizaje? ¿Cómo ha 
avanzado en la apropiación de 
los contenidos académicos, en 
el desarrollo de habilidades para 
el aprendizaje y en su aplicación 
para la resolución de problemas 
o explicación de casos? Estos 
puntos, si bien son considerados 
por algunos grupos de profeso-
res en línea, no constituyen la 
manera prototípica de evaluar en 
estos sistemas.
Aceptado lo anterior, se puede 
concluir que la evaluación del 
aprendizaje es un asunto por 
mejorar y sobre el que hay que 
reflexionar con mayor profun-
didad para desarrollar mecanis-
mos más creativos y volver sobre 
ello invirtiendo más recursos 
pedagógicos y tecnológicos, con 
el fin no sólo de innovar, sino de 
llegar a una evaluación satisfac-
toria para profesores, alumnos e 
instituciones.

En este aspecto, vale la pena 
recuperar la definición de eva-
luación de Rodríguez (2005, en 
Dorrego, 2006, pp.2-3), quien 
afirma que «se entiende por 
evaluación, en sentido general, 
aquel conjunto de procesos sis-
temáticos de recogida, análisis 
e interpretación de información 
válida y fiable, que en compa-
ración con una referencia o cri-
terio nos permita llegar a una 
decisión que favorezca la mejora 
del objeto evaluado».
Por su parte, Ryan, Scott, Fre-
eman y Patel (2002, en Dorre-
go, 2006, p. 3) consideran que 

la evaluación es «un proceso 
mediante el cual los estudian-
tes ganan una comprensión 
de sus propias competencias y 
progreso, así como un proceso 
mediante el cual son califica-
dos». Desde el punto de vista 
de estos autores, la evaluación 
tiene como finalidad la mejora 
del estudiante en función de su 
proceso formativo. Su propósito 
es «obtener información acerca 
del progreso de un estudiante 
en particular, para darle retroa-
limentación a ese estudiante y a 
sus profesores» (2006, p. 3).

Es importante entender la eva-
luación como parte integral del 
proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y no como un momento que 
se sitúa al final o en medio de 
éste mismo, y que también tiene 
la función de andamiaje, para la 
construcción de los aprendiza-
jes, y que, gracias a la acción del 
profesor, pueden ajustarse tanto 
como el estudiante lo requiera. 
Resulta indispensable entonces 
que, cuando se evalúa, se reco-
nozca este proceso constructivo 
y se ponga énfasis en la función 
de retroalimentación que tiene 
la evaluación, para orientar al 
estudiante a dirigir sus esfuerzos 
en aquellas aspectos del conte-
nido en los que requiere pro-
fundizar o ampliar; si su avance 
es notable en el dominio de los 
contenidos, invitarlo a realizar 
aplicaciones de los principios 
o procedimientos que ahora 
domina, para posteriormente 
extender estos conocimientos a 
otros campos o áreas. La labor 
del docente es muy importante 
para ajustar la ayuda que requie-
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re el alumno, y en este proceso la 
evaluación es el factor clave. No 
se trata de formular preguntas 
casuales o aquéllas que nos vie-
nen a la cabeza de manera es-
pontánea, sino que es necesaria 
una planificación de actividades 
que promuevan la comprensión 
plena del conocimiento por par-
te del estudiante. De acuerdo 
con esta lógica, la evaluación 
llevada a cabo durante el pro-
ceso de aprendizaje regulará la 
actividad constructiva del es-
tudiante, y la que se realiza al 
finalizar la unidad o el curso, se 
entenderá como una experiencia 
más de aprendizaje, en la que se 
consolidará el conocimiento que 
se ha adquirido, a través de su 
aplicación, argumentación y de-
tección de patrones, que puedan 
ser extendidos a otros dominios 
de conocimiento. 

En las nuevas propuestas de di-
seño instruccional (Wiggins y 
McTighe , 2005), la evaluación 
cobra especial relevancia en el 
proceso de planeación educati-
va. En su propuesta de diseño 
invertido, estos autores señalan 
que el primer paso dentro del 
proceso de planeación educati-
va es establecer los resultados de 
aprendizaje que se esperan como 
productos del proceso educati-
vo. En segundo lugar, plantear 
las evidencias aceptables como 
prueba que el nivel de dominio 
que se espera por parte de los 
estudiantes. Por último, los me-
dios, recursos y procedimientos 
(actividades de aprendizaje) que 
se programarán para alcanzar las 
metas de aprendizaje esperadas.
El establecimiento de evidencias 

aceptables del dominio alcanza-
do, colocan a la evaluación como 
pilar central de la planeación y 
acción educativa. De manera 
conjunta el profesor y los es-
tudiantes dirigen sus esfuerzos 
para que los discentes muestren 
evidencias deseables de apren-
dizaje, en este proceso el profe-
sor va evaluando el desempeño 
del estudiante, y a partir de los 
resultados, proporciona retroali-
mentación y ajusta la ayuda que 
requieren para alcanzar las me-
tas de aprendizaje. El énfasis se 
pone en el proceso, y la función 
sobresaliente de la evaluación: la 
retroalimentación. 

Al establecer las evidencias que 
nos permitirán determinar el 
nivel de dominio del estudiante 
en relación con los contenidos y 
propósitos de curso, es altamen-
te recomendable informarle so-
bre los indicadores que emplea-
remos para su evaluación, así 
como de los valores que espera-
mos que alcance a través de su 
trabajo. Para ese fin, podemos 
emplear una rúbrica, por ejem-
plo. Con lo anterior, destacamos 
la influencia que, sobre el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, 
tiene la evaluación: ésta ejerce el 
poder de modelar dicho proceso, 
aportando a los alumnos direc-
trices claras de cómo actuar en 
este contexto. Así, la evaluación 
no es solamente evaluación del 
aprendizaje, sino que también lo 
es para el aprendizaje.
La retroalimentación que como 
función central tiene la eva-
luación durante el proceso de 
aprendizaje, es el espacio ideal 
para tomar las decisiones aca-

démicas que ajusten la ayuda 
que el estudiante requiere en su 
proceso constructivo. A partir 
del trabajo de alumno: su parti-
cipación en foros, wikis, chats, 
o de producción, en el porta-
folios de evidencias, o algunos 
otros espacios disponibles en la 
ecología del sistema. El profe-
sor puede sugerir la información 
en la que requiere profundizar, 
establecer los pasos intermedios 
para el logro de los objetivos 
propuestos, plantear pregun-
tas, nuevos retos, o sugerir la 
acción reflexiva sobre la propia 
ejecución; todo ello en conjunto 
promoverá el desarrollo de ac-
tividad constructiva que trans-
forme la información en cono-
cimientos en el marco de un 
diálogo entre profesor y alum-
nos, o entre los compañeros del 
grupo. Mediante una pregunta 
u observación planteada por el 
profesor o algún compañero, el 
alumno construye y expone sus 
argumentos para soportar su 
producción o su posición.

La interacción evaluativa a 
través de preguntas, ejemplos, 
contraejemplos, problemas, re-
tos aplicaciones, que se genera 
alrededor de las actividades aca-
démicas y la ayuda que se ofrece 
de manera coherente y contex-
tualizada, sirve para avanzar en 
el conocimiento.

La retroalimentación no solo 
tiene importantes efectos en el 
proceso cognoscitivos, también 
lo tiene en la esfera afectiva y de 
motivación para el aprendizaje. 
En la medida que el estudian-
te observa que es capaz de al-
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canzar las metas propuestas, su 
autoconcepto como aprendiz 
mejora, y ello tiene un impac-
to directo sobre la motivación. 
Con este propósito, el profesor 
puede emplear algunos recursos, 
como apoyar al estudiante a de-
tectar su estilo de aprendizaje y 
emplear sus fortalezas para em-
prender las tareas propuestas, 
otro elemento adicional puede 
ser el monitoreo de su desem-
peño, para ello de nueva cuenta, 
el emplear la rúbrica de manera 
regular durante la ejecución de 
las tareas puede ser un elemento 
formativo importante. 

En la tarea de retroalimentación 
el docente puede poner énfasis 
en la reflexión sobre las formas 
en que el estudiante procesa la 
información para convertirla en 
conocimiento, sobre sus logros, 
sus tropiezos y la manera de su-
perarlos; con ello promoverá las 
habilidades metacognoscitivas 
que favorecen notablemente el 
desempeño académico. Poner 
énfasis en la reflexión sobre la 
manera en cómo se llega a al-
canzar los objetivos de aprendi-
zaje, y en cómo se superan los 
obstáculos para lograrlo es, a 
la vez, una importante herra-
mienta metacognoscitiva y mo-
tivacional. 

La evaluación es un momento 
más para aprender, sobre los 
contenidos académicos y sobre 
la manera en cómo se apren-
de. Esta perspectiva entiende 
a la dinámica evaluativa como 
un espacio para el análisis y re-
flexión de las propias prácticas 
educativas llevadas a cabo por 

los alumnos. Dicha reflexión 
conlleva la posibilidad de regu-
lar el propio aprendizaje, adap-
tándolo a los fines educativos y 
a los intereses personales. La 
capacidad reflexiva en el mar-
co de la evaluación es un hecho 
singular que se puede promover 
a través de todos los espacios 
de interacción, y en especial los 
cursos mediados por tecnología 
nos ofrecen herramientas muy 
útiles para lograr este fin; por 
ejemplo, la evaluación por por-
tafolios.

Las herramientas para la eva-
luación en entornos virtuales de 
aprendizaje 
Los ambientes virtuales de 
aprendizaje contienen una gran 
cantidad de herramientas que 
favorecen las tareas evaluati-
vas, por parte del docente, los 
pares, y el mismo estudiante 
(autoevaluación), ésta es una 
gran ventaja que se juega a fa-
vor de educación mediada por 
tecnología en contraposición a la 
educación presencial. El registro 
de las actividades en línea nos 
permite seguir la “huella digi-
tal” del alumno mientras trabajo 
en la plataforma de aprendizaje, 
podemos conocer el tiempo que 
estuvo realizando las tareas, el 
tipo de materiales que consultó 
para el desarrollo de las mismas, 
el número de participaciones 
que realizó dentro de los espa-
cios colaborativos, contar con un 
registro pormenorizado de los 
trabajos que publica, los tiem-
pos en que lo hace, y en caso de 
que el diseño tecno pedagógico 
lo permita, el número de correc-
ciones que realizó para alcanzar 

las características establecidas 
como deseables para obtener la 
nota más alta. 

El avance de las ciencias de la 
educación y la proliferación de la 
tecnología cada vez más sofisti-
cadas posibilitan una planifica-
ción cuidadosa de la utilización 
de recursos, y una metodología 
que privada de la presencia cara 
a cara del profesor y alumno, po-
tencia el trabajo independiente y 
por ello, la individualización del 
aprendizaje, gracias a la flexibi-
lidad que la modalidad permi-
te. Aquí lo que más interesa en 
que el alumno tome decisiones 
correctas en cuanto a su propio 
proceso de aprendizaje, como 
resultado de la independencia 
forzada deriva de la separación 
del profesor.
...Los sistemas de educación a 
distancia no solo pretenden la 
acumulación de conocimientos, 
sino capacitar al estudiante en 
aprender a aprender y aprender 
a hacer, pero de forma flexi-
ble, forjando su autonomía en 
cuanto espacio, tiempo, estilo, 
ritmo, y método de aprendizaje, 
al permitir la toma de concien-
cia de sus propias capacidades y 
posibilidades para su autoafir-
mación... (García Aretio, 2002, 
pp. 33-34. ).

Aún nos ofrece más ventajas, 
podemos contar también con 
evidencias claras de lo que 
realizó el profesor (retroali-
mentación) para promover el 
aprendizaje del o de los estu-
diantes. Estos datos pueden 
ser muy útiles para la planea-
ción de los siguientes cursos, 
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y a la vez son una rica fuente 
de datos para el desarrollo de 
investigación educativa. 

Una ventaja adicional de los eva 
es el seguimiento puntual que se 
puede hacer al trabajo de cada 
uno de los alumnos en trabajos 
colaborativos; tarea muy com-
pleja dentro de un aula conven-
cional, ya que la mayoría de las 
veces, con lo único que conta-
mos es con el producto terminal 
o trabajo impreso. En los eva, 
podemos tener suficientes evi-
dencias que nos permitan tomar 
decisiones apropiadas en relación 
con la contribución de cada uno 
de los miembros del equipo al 
producto. Por lo general, se asig-
na una misma calificación a to-
dos, de manera independiente de 
la contribución personal. En este 
campo, las tecnologías vienen a 
asistirnos en relación con la vi-
sualización de los procesos cola-
borativos implicados en una eva-
luación de estas características. 
Esta aportación tiene diferentes 
ilustraciones, como los debates 
virtuales, los foros de conversa-
ción y los grupos de trabajo.
Una ventaja metodológica es 
que la tecnología nos aporta la 
posibilidad de no sólo evaluar 
el producto colaborativo, sino 
también el proceso. Este hecho 
es significativamente diferente 
del que ocurre en las prácticas 
presenciales y resulta de mucho 
interés para una verdadera eva-
luación formativa.
En el trabajo colaborativo vir-
tual, el profesor puede ofre-
cer y recibir distintos aspectos 
instruccionales válidos para el 
seguimiento del aprendizaje. 

También, puede dar soporte 
individual a los alumnos para 
llegar a un producto concreto y 
tiene la posibilidad de visualizar, 
a distancia y de varios modos, lo 
que está sucediendo con exacti-
tud en los grupos y quién está 
aportando realmente cada pieza 
de trabajo.
Creemos que los alumnos tie-
nen derecho a la mejora de sus 
propias producciones. La retro-
alimentación virtual abre otros 
muchos espacios para la revisión 
del proceso constructivo y llama 
la atención a los alumnos sobre 
la calidad de sus aportaciones; 
por ejemplo, les informa de las 
diferencias que existen entre 
sus primeros aportes en una 
discusión en un foro antes de 
realizar las lecturas y las tareas 
de aprendizaje propuestas y las 
posteriores, cuando los aportes 
a la discusión se hacen con so-
porte en argumentos científicos 
o derivados del conocimiento en 
humanidades (de acuerdo con el 
área de conocimiento). 
Si bien los avances tecnológicos 
posibilitan una gran cantidad 
de oportunidades de desarrollar 
novedosas formas de evaluación, 
como siempre, la tecnología ten-
drá que subordinarse al diseño 
pedagógico. En este sentido es 
importante tener algunos as-
pectos presentes para el diseño 
de actividades de evaluación en 
los eva: 
1. Claridad los resultados que se 
esperan del proceso educativo, 
qué es lo que el alumno sabrá, 
hará y será al finalizar la expe-
riencia educativa (propósitos u 
objetivos de aprendizaje).
2. Cuáles son las evidencias que 

consideramos como aceptables 
de que el estudiante ha alcan-
zado el nivel espera de dominio 
de los contenidos, expresado 
en los objetivos o propósitos de 
aprendizaje. 
3. Seleccionar los medios y los 
recursos adecuados para valo-
rar los aprendizajes, en especial 
considerar los aspectos cualita-
tivos del proceso, como los pro-
cesos intelectuales que conducen 
al dominio de los contenidos y 
las herramientas digitales que 
mejor le corresponden.
4. Presentar situaciones proble-
ma que requieran la aplicación 
del conocimiento y graduar la 
complejidad de las tareas de 
evaluación en concordancia con 
las de aprendizaje. Problemas 
de complejidad creciente, hace 
referencia a que cualquier si-
tuación relevante (no rutinaria) 
debe ser una “situación proble-
mática y problematizante que 
movilice la energía de la per-
sona, el ejercicio de la reflexión 
y el desarrollo del pensamiento 
crítico en un círculo virtuoso 
que le permitirá resolver nuevos 
y variados problemas.
5. Construir tareas que permitan 
la aplicación en escenarios diver-
sos, no existen situaciones más 
propicias para la construcción de 
conocimientos que las experien-
cias que cada uno de nosotros y 
nuestros alumnos, enfrentamos 
en los escenarios reales que dan 
sentido a los conocimientos abs-
tractos y teóricos.
6. Que permita hacer referencia a 
la situación de que cada alumno 
y cada profesor se harán respon-
sables de su propio aprendizaje, 
desde un nivel de conciencia in-
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dividual y social que trasciende 
las limitantes de la educación tra-
dicional; además de una disposi-
ción a la reconstrucción continua 
del conocimiento.

La evaluación a través de por-
tafolios de evidencias 
En esta modalidad los alumnos 
precisan comprobar con inme-
diatez y frecuentemente si sus 
aprendizajes son sólidos, para 
en caso contrario, introducir los 
correctivos necesarios. 

De acuerdo con Díaz Barriga, 
A (2012) En el caso de la edu-
cación en línea se ha visto que 
el portafolios es una opción con 
un gran potencial, en cuanto a la 
información que proporciona re-
lacionada con las evidencias del 
desarrollo de habilidades cogni-
tivas, comunicativas e interacti-
vas, y la posibilidad de tener un 
cúmulo de información que nos 
permite seguir los avances de los 
alumnos en la construcción de 
conocimientos y proporcionar 
a través de él la ayuda ajustada 
que cada estudiante requiere en 
este proceso.
El portafolio comenzó a utili-
zarse para fines educativos en la 
década de los noventa, a partir 
de los trabajos de Arter y Span-
del (1992), los cuales propusie-
ron una definición que aún es 
vigente:
... es una colección de los tra-
bajos del estudiante que cuenta 
la historia de sus esfuerzos, su 
progreso y logros en un área 
determinada. Esta colección 
debe incluir la participación del 
estudiante en la selección del 
contenido portafolio, las guías 

para la selección, los criterios 
para juzgar méritos y la prueba 
de su autorreflexión… (Arter y 
Spandel, 1992, p. 36)
 
De acuerdo con National Edu-
cation Associaton (1993), el por-
tafolio consiste en el registro del 
aprendizaje que se concentra en 
el trabajo del alumno y en su re-
flexión, reúne el material que es 
indicativo del progreso hacia los 
resultados esenciales, tiene la fle-
xibilidad de establecer la duración 
en que se hará la recopilación de 
trabajos, pudiendo ser temática, 
semestral, anual e incluso puede 
cubrir todo un ciclo escolar.

Los materiales que se han de 
incluir son: diarios, bitácoras, 
cuadernos, comentarios, sobre 
un trabajo, reflexiones persona-
les, ideas sobre proyectos, graba-
ciones sonoras, videos, ensayos 
(incluidos sus borradores), ejer-
cicios, exámenes. Pero lo más 
importante es que cada uno de 
los trabajos incluidos refleje un 
objetivo específico.
El portafolio, involucra al es-
tudiante y lo hace participe y 
director de su formación, al 
reconocer cuáles son las metas 
a alcanzar y al autoevaluar su 
desarrollo.

Un ejemplo práctico de la eva-
luación en la modalidad me-
diada por tecnología
Como parte del diseño ins-
truccional bajo el cual se pro-
yectó la madems en línea, se 
consideró como estrategia de 
evaluación el portafolio elec-
trónico, pues es un instrumen-
to que refleja de manera ade-

cuada el desarrollo paulatino 
de las habilidades del alumno, 
además permite una retroa-
limentación “ justo a tiempo” 
pues en este caso se da en el 
portafolio mismo, por medio 
de correo electrónico o en el 
foro de inducción y conclusión.

Los resultados que a continua-
ción se exponen hacen refe-
rencia al trabajo llevado a cabo 
con un grupo de estudiantes de 
la Maestría en Docencia para 
la Educación Media Superior 
(MADEMS) en el campo de 
la Biología, de primer semestre 
en su modalidad semipresen-
cial, que ofrece la FES Iztacala 
UNAM. Cabe señalar que los 
estudiantes no tenían experien-
cia previa en este sistema de 
enseñanza, y que fue necesario 
ofrecerles un curso de induc-
ción para familiarizarlos con el 
empleo de medios que ofrece la 
plataforma en que se encuentra 
el programa educativo.

Se revisaron nueve portafolios 
elaborados por un mismo nú-
mero de alumnos conteniendo 
las tareas mencionadas anterior-
mente. Las cuales se realizaron 
de manera individual, aunque se 
llevaban a cabo discusiones en 
equipo. Para la evaluación su-
mativa se ponderó el esfuerzo y 
las actitudes desplegadas durante 
la emisión de recomendaciones 
para la mejora de las tareas. Con 
ello se asignó una calificación 
mucho más cercana a lo que su-
cedió en el aula virtual.
Con la finalidad de verificar el 
desempeño de los estudiantes 
durante en curso, a través de las 
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evidencias que ofrece el portafo-
lio, se establecieron las siguien-
tes habilidades como indicado-
res: manejo de la plataforma,
• participación en el foro de in-
ducción,
• participación en el foro de con-
clusión, y 
• realización de actividades de 
aprendizaje.
 

Desarrollo de las actividades 
de aprendizaje incluidas en el 
portafolio
Se les envío una serie de puntos 
que les permitieron mejorar los 
trabajos realizados. Para lograr 
contar con evidencias de apren-
dizaje concretas, se diseñaron 
“rúbricas” que contienen los 
criterios para la elaboración de 
cada actividad de aprendizaje, 

de tal manera que los profesores 
conocieran en que, nivel inician 
y cómo van avanzando. Ade-
más de dar retroalimentación 
en el momento oportuno (just 
in time). A continuación, se 
muestra un ejemplo de rúbrica 
que apoya en la construcción de 
una bitácora para monitorear el 
propio desempeño como apren-
diz durante el curso. 

CRITERIOS 
ESTÁNDARES

EXPERTO AVANZADO APRENDIZ

Capacidad 
de expresar 
las preconcepciones

Expresa de manera clara, siste-
mática e integral lo que es apren-
der, enseñar, planear, motivar, 
evaluar.

Expresa algunos de los con-
ceptos mencionados en el ni-
vel experto, pero no establece 
relaciones entre ellos, aun 
cuando puede haber cierto 
grado de jerarquización inclu-
sive no tiene claros los crite-
rios de ésta.

Sólo expresa ideas aisladas, no 
hay jerarquización. En algunos 
casos puede ser incoherentes o 
incongruentes entre sí.

Autorregulación

Tiene metas y reconoce la im-
portancia de planteárselas para 
dirigir su acción. Desarrolla pro-
cedimientos y estrategias apro-
piados para alcanzar sus metas. 
Monitorea su propio proceso, 
identifica fortalezas y debilida-
des y plantea estrategias para 
superar sus debilidades. Posee 
pensamiento reversible.

Tiene metas poco claras, aun-
que reconoce la importancia 
de planteárselas para dirigir 
su acción. Desarrolla proce-
dimientos y estrategias poco 
apropiados para alcanzar sus 
metas. Monitorea de manera 
parcial su propio proceso, le 
cuesta trabajo identificar for-
talezas y debilidades, así como 
el planteamiento de estrate-
gias para superar sus debili-
dades. No posee pensamiento 
reversible.

No tiene claras las metas de 
aprendizaje, reconoce par-
cialmente la importancia de 
planteárselas dirigir su acción. 
Desarrolla procedimientos y es-
trategias generales no apropia-
dos para alcanzar sus metas. No 
monitorea su propio proceso, ni 
identifica sus fortalezas, debili-
dades, estrategias para superar 
sus debilidades. No posee pen-
samiento reversible.

Procedimientos 
Metacognitivos

Tiene conciencia de la propia ac-
tividad intelectual como apren-
diz. Es sistemático, ordenado, 
organizado, usa estrategias y 
sabe la importancia de usarlas. 
Existe una congruencia entre 
lo que expresa y los principios 
que maneja. Es consciente de 
las dificultades que posee y sabe 
buscar ayuda cuando la requie-
re. Tiene un buen autoconcepto 
como aprendiz y está dispuesto a 
aprender de los otros.

Tiene poca conciencia de la 
propia actividad intelectual 
como aprendiz. Es poco sis-
temático, ordenado, organi-
zado, usa estrategias pobres 
y desconoce la importancia 
de usarlas. Existe poca con-
gruencia entre lo que expresa 
y los principios que maneja. 
Es poco consciente de las di-
ficultades que posee y se le 
dificulta buscar ayuda cuando 
la requiere. Tiene un autocon-
cepto regular sobre sí mismo 
como aprendiz y no está muy 
dispuesto a aprender de los 
otros.

No tiene conciencia de nada de 
lo mencionado anteriormente, 
pero tiene interés por aprender lo 
necesario y ponerlo en práctica. 
Piensa que lo que la va a apren-
der tiene utilidad, aunque no es 
consciente de ello.

Tabla 1.
Rúbrica para evaluar la Bitácora 
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Gracias al empleo de este ins-
trumento, los estudiantes tuvie-
ron un patrón de referencia, so-
bre qué se espera de ellos como 
aprendices, que les permitió ir 
monitoreando su actitud y avan-
zar de un nivel al subsiguiente.
De la primera participación 
hasta la última se observó una 
mejoría en las competencias co-
municativas: habilidades como 
redacción, análisis y síntesis. Se 
vio que conforme se trataron 
temas más familiares, la argu-
mentación en sus trabajos fue 
más sólida y con un nivel de 
reestructuración de la informa-
ción más elaborado que al inicio.
Se evidenció un desarrollo pau-
latino del aprendizaje a lo largo 
del curso, por el nivel de aná-
lisis que manejaron, el cual fue 
desde superficial en la primera 
unidad, hasta profundo en la 
tercera, por los argumentos que 
manejaron y los autores en los 
cuales se apoyaron.
Veamos una participación de un 
estudiante en la primera unidad:
En una actividad de aprendizaje 
de investigación, cuya pregunta 
fue ¿Cómo podemos reconocer 
una idea como nueva si no la 
comparamos con las anteriores?1

“Definitivamente no podíamos 
reconocerla, es como si habla-
mos de lo bonito y lo feo, como 
saber que lo feo es grotesco sino 
conocemos la belleza, necesita-
mos forzosamente comparar con 
algo, cualquiera que sea nuestro 
ejemplo necesitamos una bi-
valencia que se contrapongan, 

lo mismo sucede con las ideas 
para saber si innovamos pri-
mero necesitamos investigar en 
épocas anteriores para saber si 
realmente somos originales, en 
la mayoría de los casos todos los 
descubrimientos que se hicieron 
en la antigüedad fue por curiosi-
dad, en nuestros tiempos es para 
darle continuidad a esos eventos 
y más aún para satisfacer necesi-
dades, podríamos decir que te-
nemos el prototipo solo hay que 
completarlo.” 
Cuando se observó confusión o 
dispersión de ideas, se plantea-
ron preguntas generadoras que 
propiciaron la reflexión y aná-
lisis de los aspectos estudiados. 
Veamos algunos ejemplos:

Comentario de la tutora
“Es interesante tu postura, como 
docentes pretendemos en nuestros 
alumnos varias cosas, en el texto 
Harvey menciona algunas ¿Re-
cuerdas cuáles son? ¿Cómo les ense-
ñamos a hacer ciencia? ¿Cómo llego 
Harvey al resultado que obtuvo? 
No olvides que conocer la historia 
de la Biología nos da herramientas 
y bases para fundamentar el conte-
nido y así los alumnos no lo verán 
como algo aislado”.

Comentario de la tutora
“Tu ensayo es claro y muestra con 
detalle lo que se sabe acerca del mé-
todo científico, sólo considero que 
faltaron las aportaciones de Kuhn. 
¿Con cuál de los métodos te identi-
ficas? Considero que como profeso-
res de bachillerato debemos conocer 

los diferentes métodos y enseñar con 
ellos para que el alumno aprenda la 
forma en que se pueden utilizar. 
¿Qué método estaré utilizando si 
enseño un tema de bioquímica o 
uno de evolución?”

Los trabajos de la cuarta unidad 
fueron sumamente interesantes 
y con aportaciones que permiten 
afirmar que están aprendien-
do. Ahora veamos una partici-
pación del mismo estudiante en 
la cuarta unidad, sobre la pre-
gunta ¿Cómo interpretamos las 
imágenes?

Alumno: 
“El problema clave de la percepción 
es como se lee el significado de las 
señales nerviosas. Estas caracterís-
ticas no ópticas de los objetos se de-
ducen de las señales nerviosas de-
rivadas de las imágenes retinianas, 
sin duda a través de la experiencia 
innata o adquirida de interacción 
con los objetos y con su comporta-
miento en situaciones diversas”.
A partir de la quinta unidad se 
percibió un manejo más cómodo 
de los contenidos por aprender, 
probablemente porque ya se 
trataba de temas de Biología. 
Además, la elaboración de ma-
pas didácticos y esquemas mos-
tró el desarrollo de la capacidad 
de síntesis proporcionando gran 
cantidad de información en po-
cas palabras. La última unidad 
les creó ciertas expectativas por 
conocer con mayor detalle temas 
nuevos relacionados con la Bio-
logía Comparada.

1. Información retomada de Contreras, O; Cuenca, B; Valera, M (2007) La evaluación del aprendizaje en los programas de 
educación mediados por el uso de las TIC: El caso de la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior. Memorias de 
Virtual Educa, 2007. San José dos Campos Brasil. 
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:19264&dsID=n04contreras07.pdf

e - x p o s i c i ó n  U N A H  I N N O V @  N o 6 ,  2017



54

Presentamos ahora el texto que 
acompañó la entrega de un tra-
bajo gráfico:

Alumno: 
“Hola, anexo el esquema corres-
pondiente. El trabajo se realizó 
en formato ppt (Power Point) y 
se incluyeron hipervínculos, de ahí 
que se tenga que ver en formato 
de presentación y dar click en las 
opciones de color azul para ver el 
hipervínculo, de igual forma para 
regresar al esquema general hay 
que dar click en la autoforma que 
dice regresar al esquema general, 
hay hipervínculos con una auto-
forma de “play”. Cualquier duda 
estoy a tus órdenes”. 
Saludos

Como podemos observar en este 
ejemplo, los estudiantes no solo 
ganaron destrezas en el mane-
jo de los sistemas de cómputo, 
sino que enriquecieron sus ca-
pacidades de síntesis, análisis, 
integración, entre otras. Todo 
ello aparejado con un muy buen 
dominio de contenidos. Es im-
portante señalar que la retroali-
mentación que dieron las tutoras 
fue oportuna, e incluyó aspectos 
de carácter conceptual, procedi-
mental y actitudinales para los 
estudiantes, además de que fue 
dada con un máximo de 48 ho-
ras a entrega en plataforma de 
los trabajos.
Veamos algunos ejemplos de re-
troalimentación a un estudiante 
en las entregas del mismo tra-
bajo, hasta alcanzar el dominio 
esperado:
• Respuesta del Tutor domingo, 
26 - febrero - 02:00 PM
“Muy Bien Coincido contigo en que 

no pueden surgir descubrimientos 
nuevos si no observamos, compara-
mos, profundizamos, analizamos 
y reflexionamos sobre la base que 
ya existe; y entonces te pregunto 
¿Existen ideas nuevas o a partir 
de utilizar nuestras habilidades del 
pensamiento encontramos cosas que 
el anterior investigador no había 
visto? ¿Son nuevas o retomamos 
las antiguas?”
• Respuesta del Tutor martes, 
28 - febrero - 06:45 PM
“En nuestra disciplina, me gus-
taría que mencionaras algunos 
ejemplos o descubrimientos que 
surgieron como ideas nuevas, que 
no requirieron de un pasado, de 
un descubrimiento anterior para 
ser nuevas ideas”.
 • Respuesta del Tutor
sábado, 4 - marzo - 06:56 PM
“Tus ejemplos son muy buenos, si-
gue participando como hasta aho-
ra”.
En algunos, se señalaron los 
aspectos que hacen falta para 
alcanzar el nivel de aprendiza-
je esperado; otros se enviaron 
ejemplos para modelar aquello 
que se quería que los estudiantes 
desarrollaran, en todos los casos 
la retroalimentación se ajustó a 
las necesidades de los estudian-
tes. Veamos la retroalimentación 
de una tutora en el portafolio de 
un alumno.
• Respuesta del Tutor viernes, 
2 - junio 07:08 PM
“Hola, tu esquema es muy bueno, 
ahora te sugiero que jerarquices los 
conceptos y los pongas por niveles”.
• Respuesta del Tutor lunes, 5 - 
junio 07:58 PM 
“Hola. Ya jerarquizaste, ahora nos 
hacen falta las palabras de enlace, 
te enviaré un ejemplo”.

A manera de conclusión
La evaluación en los EVA, es el 
espacio didáctico privilegiado en 
el que tanto profesor como estu-
diante pueden generar un meca-
nismo para el aseguramiento de 
la calidad del aprendizaje.
El permitir a los estudiantes lle-
var a cabo las correcciones nece-
sarias a sus trabajos, a partir de 
la retroalimentación que el pro-
fesor les ofrece, resulta un me-
canismo altamente motivador 
para que éstos, se involucren en 
las tareas de aprendizaje, y para 
que, paulatinamente, vayan de-
sarrollando de manera notable 
sus habilidades para el análisis, 
síntesis, composición de textos, 
exposición de ideas originales y 
fundamentadas.
De esta manera, el portafolio se 
constituye en un espacio privile-
giado para el aprender a apren-
der, y el demostrar el dominio 
que sobre los contenidos va ga-
nando el estudiante. Al mismo 
tiempo, puede ser un escenario 
interesante para el análisis de la 
interacción educativa en los sis-
temas en línea, ya que nos per-
mite contar con evidencias de la 
naturaleza de las interacciones 
entre profesores y estudiantes, 
evaluar el desempeño de los 
mismos, a partir de la retroali-
mentación que reciben, el valor 
que la retroalimentación opor-
tuna pude dar para el domino de 
contenidos y en la construcción 
de aprendizajes significativos.
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Pedro Flores Crespo
Universidad Autónoma de Querétaro, México

Innovación: Concepto en 
movimiento

En 2006, la Asociación 
Nacional de Univer-
sidades e Institucio-
nes de Educación 

Superior, anuies, asumía que 
la innovación en la educación 
superior residía en transformar 
los modelos académicos, apro-
vechar las nuevas tecnologías 
de la información, ampliar las 
oportunidades de movilidad 
estudiantil e impulsar la inter-
nacionalización de la educación 
superior. 

Advertía que no todo cambio 
dentro de las universidades se 
podía considerar como “in-
novación” y que había cierto 
riesgo de que se “actualizara la 
obsolescencia” en nombre del 
cambio o la innovación. De la 
anuies tomé el título de esta 
plática.
La innovación, a principios de 

la década pasada, era un con-
cepto amplio que podía, según 
anuies, concretarse en sie-
te ámbitos. El primero era el 
ámbito estructural y se refería 
a transformar las estructuras 
administrativas de las universi-
dades para responder de mejor 
manera a la demanda estudian-
til. De esta manera, se podrían 
experimentar procesos de des-
centralización y desconcentra-
ción de los servicios educativos.
El segundo aspecto, tienen 
relación con la innovación 
curricular que abarcaba des-
de introducir el enfoque por 
competencias, la flexibilidad 
curricular o la formación si-
tuada. La anuies detectaba 
que en México los programas 
de licenciatura estaban satura-
dos de horas- clase, no había 
práctica y duraban más que en 
otros países. Como saben, en 
México una carrera tradicio-
nal se hace en cuatro o cinco 

años cuando en otros países se 
estudia en menor tiempo. En 
Inglaterra son de tres años las 
licenciaturas.
En mi país, parece que sigue 
habiendo un “culto a la escola-
ridad” sin verificar si realmente 
existe una relación directa y po-
sitiva entre número de créditos 
y ampliación de capacidades, 
habilidades y destrezas. ¿Por 
estudiar más tiempo obtengo 
mejor formación? 
Los investigadores educativos 
de México nos debemos un es-
tudio que responda a esta pre-
gunta. Refuerza esta necesidad 
el reciente reconocimiento del 
Ministerio de Educación Pú-
blica de que el currículum en 
educación básica y media su-
perior es muy extenso y por lo 
tanto, sugiere “acortar la exten-
sión de los contenidos en aras 
de privilegiar la profundiza-
ción” (SEP, 2016:20). Enseñar 
menos pero más a profundidad, 

¿Innovamos en la educación superior o 
sólo renovamos la obsolescencia?

Conferencia dictada por el Doctor Pedro Flores Crespo durante la VII Jornada de 
Innovación Educativa “Innovación, evaluación y calidad en la Educación Superior” 
realizada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
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sugiere mi colega Carlos Or-
nelas.
El tercer ámbito en donde pue-
de ocurrir la innovación, según 
la anuies, es en la “relación 
educativa”. Bajo este atributo, 
el papel tradicional del docen-
te se transforma para dar paso 
a atribuciones más amplias y 
complejas que implican ofre-
cer tutorías y asesorías, cues-
tión que en otros países como 
Inglaterra tiene una larga tra-
dición. El pastoral care o counse-
lling, como ustedes saben, pone 
un énfasis en el bienestar del 
estudiante más allá de lo que 
el profesor pueda hacer en el 
salón de clase. ¿Garantizamos 
en las universidades que los 
jóvenes estudien libres de vio-
lencia física y simbólica? Dejo 
la pregunta abierta para que le 
pensemos.
Paso al cuarto ámbito de la in-
novación que es la formación 
para la docencia. En México, 
desde principios del siglo veinte 
se ha asumido que obtener un 
grado de doctor refleja cier-
ta “mejora” en la calidad de 
servicio docente, cosa que la 
anuies pone en tela de jui-
cio, aunque no propone cómo 
rebasar tal tendencia de certi-
ficación. ¿Qué impacto ha te-
nido en las universidades que 
la mayoría de sus profesores 
hayan cursado un posgrado y 
ahora sean profesores de tiem-
po completo? 
Colegas de la Red de Investi-
gadores sobre Académicos de 
México ya han arrojado luz so-
bre este punto. Recuerdo, espe-
cíficamente, el texto de Vicente 
Aramburo y Edna Luna en la 

Revista Mexican de Investiga-
ción Educativa quienes sostie-
nen que, “desde la percepción 
de los estudiantes de las áreas 
de ciencias administrativas y 
contables y ciencias de la sa-
lud, el hecho de que el maestro 
cuente con grado de doctor no 
lo define como un buen profe-
sor”. Según estos académicos, 
“la experiencia docente es una 
de las variables que en mayor 
medida explica la efectividad 
del desempeño en opinión de 
los estudiantes” (2013).
El quinto ámbito de la innova-
ción según la anuies debería 
ocurrir en aquellas opciones de 
estudio que no son escolariza-
das. En 2012, se constituyó la 
Universidad Abierta y a Dis-
tancia en México con el pro-
pósito de ampliar la cobertura 
en educación superior y satis-
facer las necesidades de jóve-
nes y adultos “que por razones 
sociales, laborales, ubicación 
geográfica o de otra índole no 
pueden asistir a un sistema de 
educación presencial” (VI In-
forme de Gobierno, 2012:507). 
Según el Tercer Informe de 
Gobierno hay más de 95 mil 
estudiantes. 
El sexto plano de la innova-
ción era la educación continua 
y el séptimo tenía que ver con 
el uso de las tecnologías de la 
información y la comunica-
ción. Normalmente, el uso de 
las tecnologías en la educación 
tiende a verse como sinónimo 
de innovación y habrá que se-
guir discutiendo si hay rasgos 
para confirmar tal observación.
Englobar cambios adminis-
trativos (como la descentrali-

zación), curriculares, docen-
tes y tecnológicos, dentro del 
concepto de innovación en la 
educación superior de México 
tiene ventajas y limitaciones. 
Entre las ventajas mencionaría 
la oportunidad para articular 
acciones en distintos planos 
para innovar. Es una aspiración 
– como la calidad - que requie-
re de un esfuerzo multidimen-
sional y esto creo que es una 
primera lección a considerar. 
Pese a las ventajas de tener un 
concepto de innovación que 
nos hace pensar en un esfuerzo 
global, también hay que decir 
que la anuies omitió un com-
ponente clave en su definición. 
Este fue el desarrollo y uso de 
la investigación científica. Hay 
que ver la investigación en fun-
ción tanto de sus usos internos 
para la universidad como hacia 
afuera. En el primer ámbito, 
pregunto: ¿podremos desarro-
llar un modelo educativo inno-
vador si no conocemos y por lo 
tanto, no entendemos cómo se 
desarrolla la práctica docente, 
el uso del tiempo en las aulas 
o el impacto de los programas 
de la Nueva (ya no tan nueva) 
Gestión Pública sobre la vida y 
trayectoria de los académicos e 
investigadores? 
Pero la omisión de la anuies 
en 2006 se vio corregida en 
2012 cuando anunció en su 
documento de política que la 
investigación no sólo podría 
servir para fundamentar pro-
cesos innovadores dentro de las 
propias universidades, sino que 
ahora se trataría de crear “po-
los regionales de investigación”, 
los cuales estarán orientados a 
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tratar de resolver los problemas 
“nodales” de nuestra sociedad1. 
Esto no es otra cosa más que 
la Sociedad basada en el Co-
nocimiento, que Pablo Latapí 
Sarre, pionero de la investi-
gación educativa de México y 
Premio Nacional de Ciencias 
y Humanidades, cuestionó lu-
cidamente. 

Para Ltapí, esta idea de la so-
ciedad del conocimiento se 
impone como un “ideal obli-
gatorio de toda institución de 
educación superior” y reconoce 
que las universidades deben de-
sarrollar conocimientos vincu-
lados a los requerimientos de 
las empresas, pero como buen 
educador y filósofo humanista 
advierte: 

no hay que olvidar que la uni-
versidad es algo más: no es un 
apéndice de la empresa, sino 
una institución responsable de 
generar, proteger y difundir to-
dos los tipos de conocimiento 
que requiere el país, incluso los 
aparentemente improductivos 
(Latapí, 2007:119)

Innovación entonces no es sola-
mente ganar jugosos contratos 
con las empresas. La universi-
dad, siguiendo a Latapí, “debe 
promover el rescate de nuestra 
humanidad disminuida”. En 
tiempos en que todo se comer-
cia, negocia y se vende, hablar 
de educación humanística den-
tro de la universidad pública es 
ya una innovación.

Sobre este punto, y antes de pa-
sar a la segunda parte de mi ex-
posición, permítanme hacer un 
paréntesis para comentar una 
anécdota. Me contó un amigo 
que participó como juez de un 
importante premio universita-
rio de México que al competir 
las diversas universidades por 
él, ganó aquella que enfatiza-
ba su formación humanística 
más que presumir, como otra 
lo hizo, que todos sus proce-
sos estaban evaluados y cer-
tificados. Los jueces, creo yo, 
actuaron correctamente al no 
confundir medios (evaluación) 
con fines (formación integral 
de la persona).

Una vez habiendo dicho que el 
concepto de innovación, según 
la anuies, es amplio y que 
nos hace poner atención a los 
factores estructurales que nos 
rodean, pasaré a tratar de ilus-
trar cómo se ha aplicado en el 
sector universitario. Me centra-
ré, específicamente, en resaltar 
los obstáculos de la innovación 
en el subsistema de educación 
superior tecnológica de Méxi-
co, el cual, como ya dije, me ha 
ocupado tiempo de investiga-
ción en años recientes.

Avances y lecciones de la 
innovación en México
Para la anuies, innovar en 
la educación superior signifi-
ca moverse simultáneamente 
en distintos frentes como la 
estructura organizativa, curri-
cular, docente y tecnológica, 

pero ¿en verdad así avanza la 
innovación en las instituciones 
de educación superior de corte 
tecnológico?

El sistema de educación su-
perior tecnológico de México 
agrupa al menos tres grandes 
subsistemas: el Tecnológico 
Nacional de México que con-
gregó a los institutos tecnoló-
gicos y atiende, según el Tercer 
Informe de Gobierno a poco 
más de 521 mil estudiantes, el 
de las universidades tecnológi-
cas, que nace en 1991 y que en 
el ciclo escolar 2014-2015 con-
taba con 110 establecimientos 
y el de las universidades po-
litécnicas que se crea en 2001 
y el cual registra 59 unidades, 
Entre las politécnicas y las tec-
nológicas se atienden a un total 
de casi 285 mil jóvenes.

La mayoría de los institutos 
y universidades tecnológicas 
y politécnicas fueron creados 
en zonas relativamente apar-
tadas, por lo tanto, se puede 
corroborar que existió una vi-
gorosa descentralización y des-
concentración de la educación 
superior, pero ¿esto realmente 
significó una innovación en el 
campo educativo? Analicemos 
dos puntos para poder respon-
der a esta pregunta. Estos dos 
puntos son el cambio curricular 
y la articulación institucional 
entre los tres subsistemas de 
educación superior tecnológica. 

1. Estos temas nodales eran el cambio climático, el desarrollo sustentable, la búsqueda de energías alternativas, el combate a 
la pobreza, la autosuficiencia alimentaria, el mejoramiento de la salud, la vivienda y la educación de la población.
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Cambio curricular
Las universidades tecnológi-
cas mexicanas son una especie 
de community colleges en donde 
en un principio no se ofrecían 
licenciaturas (ahora sí), sino 
programas de Técnico Superior 
Universitario (associate profes-
sional) de dos años que esta-
ban enfocados netamente a la 
práctica en el sector industrial. 
Varios especialistas educativos 
como Manuel Pérez Rocha, ex 
rector de la Universidad Autó-
noma de la Ciudad de Méxi-
co, hicieron notar que aunque 
el modelo original de las ut 
era distintivo por el tiempo de 
duración, su base curricular era 
tradicional pues reforzaba una 
orientación escolarizante. 

Esta observación ha sido co-
rroborada por investigadores 
independientes e incluso por 
los evaluadores del subsistema 
de las ut contratados por el 
propio ministerio de la educa-
ción. En su estudio de 2006, 
Mazeran sostiene que el mode-
lo académico de las ut genera 
mucha presión para los alum-
nos y quizás las consecuencias 
de esta escolarización estén ya 
a la vista. Mazeran afirmaba, 
por ejemplo, que la tasa de de-
serción en el subsistema de ut 
era de 35 por ciento mientras 
que en todo el nivel el sistema 
de educación superior este in-
dicador es de 20 por ciento. 
Las causas de la deserción en el 
subsistema de las ut en 2009 
y de acuerdo con información 
del ministerio eran mayori-
tariamente por reprobación. 
Mientras seis de cada 100 jó-

venes que desertaba lo hacía 
por razones económicas, 32 
abandonaba sus estudios por 
no haber acreditado alguna 
asignatura. La reprobación es 
entonces un factor que causa la 
deserción. Entonces la lección 
en térmios de “innovación” es 
que se descentralizó un supues-
to modelo educativo original, 
pero se siguió una lógica aca-
demicista que probablemente 
provocó exclusión. 

En otros palabras: aunque se 
trató de “innovar” ofreciendo 
una educación distinta a la de 
la licenciatura clásica, curricu-
larmente se dejaron intactas las 
cargas de contenido y las reglas 
de evaluación. Se renovó la ob-
solescencia, no se innovó.

En un estudio que hicimos 
para el Instituto Internacional 
de Planeamiento de la Educa-
ción (IIPE) de la unesco, la 
maestra Dulce Mendoza y yo 
pudimos observar tres aspectos 
de este culto a la escolaridad. 
Primero, que la intensidad de 
los estudios no era exclusivo 
de las ut, en algunas universi-
dades politécnicas e institutos 
tecnológicos se promovía la 
“preparación express” – en pala-
bras de uno de los empleadores 
entrevistados – que consiste en 
comprimir contenidos para es-
tudiarlos en un lapso de tiempo 
corto y de manera intensiva.
Segunda observación, esta pre-
paración intensiva y cargada de 
temas y contenidos elevaba los 
costos de oportunidad y no per-
mitía que los jóvenes pudieran 
compatibilizar el estudio con 

el trabajo o con otras activida-
des igual de gratificantes que 
estudiar como hacer deporte o 
tener un hobby. La innovación 
curricular, sostendría, puede 
imaginarse desde las actuales 
culturas juveniles y no sola-
mente desde una legítima as-
piración institucional. 

Pero regresando al tema. Un 
tercer punto detectado en esta 
investigación fue que, curiosa-
mente, el hecho de permanecer 
en la universidad muchas ho-
ras y luego tener más trabajo 
escolar fuera de ella, es valo-
rado positivamente por ciertos 
sectores como el de profesores, 
familias e incluso, de los estu-
diantes. Se asume que el hecho 
de estar dedicado por muchas 
horas a la universidad equivale 
automáticamente a recibir una 
educación de alta calidad. 

Esta creencia – de índole es-
tructural - tendría que ser 
corroborada o rechazada con 
un estudio que relacione el 
tiempo dedicado a estudiar en 
la universidad y la ampliación 
de capacidades intelectuales. 
Asumir que hay una relación 
directa y positiva entre ambas 
y así diseñar los planes de es-
tudio puede acarrear problemas 
adicionales. Es un misterio, por 
ejemplo, con qué criterios se 
decidió que las carreras técnicas 
en las Universidades Tecnoló-
gicas mexicanas tuvieran 3,000 
horas de estudio. “Vienen bien 
mal preparados”, según dijo el 
ese entonces ministro de Edu-
cación, por lo tanto súbanle a 
la carga horaria.
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No creo que sea sano proponer 
un modelo educativo innova-
dor sin que previamente se pre-
senten las bases empíricas para 
conducir el cambio. Investiga-
ción educativa e innovación van 
de la mano. Paso a otro tema: el 
de las modas pedagógicas.

¿Es la moda innovación?
Al hablar de innovación edu-
cativa están latentes corrientes 
pedagógicas, prácticas y enfo-
ques que muchas veces consti-
tuyen más modas que aportes 
sustanciales. En ese debate y 
sin dar respuesta conclusivas 
al respecto, podemos colocar 
al enfoque de competencias. 
¿Representa esta noción una 
verdadera innovación educati-
va o es una simple moda? Aún 
hay disputas al respecto. Felipe 
Tirado, psicólogo de la unam, 
afirma que las competencias 
definidas como la interación 
de saberes, destrezas y valores 
sirven para descolarizar el pro-
ceso educativo. Es decir, al te-
ner aprendizajes significativos 
fuera del proceso escolar cons-
truimos una competencia. Esto 
es bastante sugestivo, lo com-
plicado es cómo evaluar con 
los instrumentos tradicionales 
aquello que se aprende afuera 
y atribuírselo a lo que hicimos 
dentro de la universidad. 

Las competencias fue una pro-
puesta que se presentó como 
innovadora para los modelos 
educativos de algunas univer-
sidades. Por ejemplo, hace dos 
años, el ministerio de la edu-
cación de México anunció con 
orgullo que 40 por ciento del 

total de instituciones de educa-
ción superior tecnológicas con-
taban con un programa basado 
en el enfoque de competencias. 
Su evaluación aún está por co-
nocerse. Puede ser que sí sea un 
modelo educativo innovador.
Sin embargo, yo sugeriría se-
guir analizando su valor den-
tro de los procesos educativas 
que son cada vez complejos en 
las sociedades actuales. Para 
discutir con fundamento este 
enfoque, recomiendo revisar 
los trabajos de mi compatriota 
Frida Díaz Barriga, quien ha 
estudiado el papel que des-
empeñan los profesores en las 
“innovaciones curriculares” en 
el campo de la educación su-
perior.

Con base en los estudios de 
otros colegas, Frida encuentra 
que el grado de avance en la 
reforma curricular, contribuye 
a concepciones de competencia 
distintas. Es decir, entre más 
tiempo lleve la reforma curri-
cular, existe una concepción 
más amplia del término por 
parte de los profesores. No es-
peremos cambios inmediatos. 
Está es otra lección. Además, 
dice Frida, las nociones de 
competencia varían por área 
de especialidad. 

En relación con otras “innova-
ciones” curriculares como el del 
curriculum flexible o modelos 
basados en el pensamiento crí-
tico, Frida observa que pese a la 
existencia de planes de estudio 
de vanguardia, los profesores 
conservan sus mismas prácti-
cas docentes.

Sigamos con los hallazgos de 
la doctora Frida Diaz Barri-
ga. Esta colega observa que 
cuando se habla de promover 
el pensamiento crítico en las 
universidades, se opta por dar 
talleres dirigidos, pero sin nin-
guna conexión con las áreas de 
conocimiento. ¿Cómo pedirle 
al estudiante que sea crítico si 
se le pide que cite el trabajo de 
uno y no se le aclara que no 
hay autoridades académicas en 
la universidad moderna, sino 
simplemente buenos y malos 
argumentos, como diría Mar-
tha Nussbaum en su libro Why 
Democracy needs the humanities?
Asimismo, Frida detecta que 
cuando se habla de flexibilidad 
curricular, ocurre que lo único 
que existe dentro del plan de 
estudios es una cierta liber-
tad para que los jóvenes elijan 
cursos de un amplio menú de 
asignaturas. Aquí la pregunta 
es si la libertad absoluta con-
tribuye a la formación integral 
de los estudiantes o si el menú 
debe restringirse a una oferta 
de cursos ya probados por los 
coordinadores de las carreras. 
Decir que innovamos por tener 
planes de estudio basados en el 
enfoque de competencias pue-
de no reflejar necesariamente 
un cambio sustancial. Hay que 
garantizar que, en el caso del 
enfoque por competencias, que 
los profesores tengan la opor-
tunidad de aprender y asimilar 
las nuevas tendencias pedagó-
gicas.

La innovación educativa (IE), 
dice Carbonell, significa “alte-
rar la realidad vigente” con el 
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ánimo de modificar concep-
ciones y actitudes y así poder 
contribuir, en mayor grado, 
al mejoramiento de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje. 
Cuando se habla de innovar,  
asienta Juan Manuel Escude-
ro, se va en contra de lo “me-
cánico, rutinario y usual”. Para 
colegas como Yolanda Jiménez, 
de la Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, la innovación edu-
cativa debe entenderse como 
la transformación de las con-
diciones de aprendizaje y en 
este sentido, prosigue Jiménez, 
hay que pensar en al menos dos 
cosas.

Primero, el Ministerio de Edu-
cación de México, mediante 
sus acciones deliberadas, sofoca 
la innovación, no la promueve, 
cosa que podría cambiar si se 
decidiera a abandonar la idea 
del control. 

La segunda condición que 
menciona Jiménez para com-
prender mejor la innovación 
educativa es que la escuela – en 
este caso la universidad - pue-
de no ser siempre el espacio en 
donde esta aspiración ocurra. 
Tristemente, algunos estable-
cimientos escolares de nuestro 
país siguen asentados en una 
organización de tipo indus-
trial (fordista) en donde lo que 
importa es cumplir el horario 
o mantener la rutina y la dis-
ciplina. 

Siguiendo la idea de Jiménez, 
pregunto: ¿cómo se puede in-
novar en la universidad cuando 
otras estructuras instituciona-

les operan mediante códigos 
tradicionales como es el caso 
del culto a la escolaridad que 
se detectó en la educación su-
perior tecnológica? 
Innovar curricularmente de-
manda entonces un cambio 
institucional – es decir, una 
revisión de reglas formales e 
informales – sobre la manera 
en que se concibe la construc-
ción del conocimiento; no sólo 
el que produce resultados para 
las empresas, sino también el 
aparentemente improductivo, 
como diría el doctor Latapí.

Articulación institucional
Dentro del cambio institucio-
nal para innovar, está también 
la manera en que las institucio-
nes de educación superior se re-
lacionan unas con otras. 
Pese a que las universidades de 
corte tecnológico nacen de una 
misma matriz, sus niveles de 
cooperación son bajos. Para re-
solver esto, el Gobierno Federal 
promovió la creación del Es-
pacio Común de la Educación 
Superior Tecnológica (ecest), 
el cual estuvo integrado - en un 
primer momento - por 45 re-
presentantes de las ut, los it y 
las up y el sistema de educación 
abierta y a distancia de la sep. 

El ecest tenía como finali-
dad primordial coordinar los 
esfuerzos para desarrollar ac-
tividades académicas, admi-
nistrativas y de cooperación en 
áreas de interés común con el 
ánimo de configurar un nuevo 
modelo educativo tecnológico 
y de calidad (sep, 2010). ¿Fue 
esto posible? Según el estudio 

que hicimos para la unesco, 
detectamos que no había, se-
gún los testimonios de un 
rector de una universidad po-
litécnica, ninguna articulación 
entre éstas y tecnológicas y a 
los institutos tecnológicos, re-
afirmó el rector, los veía “más 
alejados”. 

En ese momento, el funciona-
rio señaló que: “Ha sido muy 
difícil toda la parte curricular, 
de infraestructura, equipa-
miento…” y explicó que qui-
zás esa desarticulación de los 
tres subsistemas de educación 
superior tecnológica se debe a 
su forma de gobierno. Mientras 
las universidades tecnológicas 
y politécnicas se crean como 
organismos públicos descen-
tralizados, los tecnológicos 
dependen de la administración 
central que les impide la toma 
de decisiones.

Cuento el caso de la desarti-
culación institucional porque 
ejemplifica otro factor que 
condiciona la innovación edu-
cativa. 

La desarticulación entre los 
tres subsistemas de educación 
superior tecnológica ha llegado 
a tal grado que la revalidación 
de estudios de los estudiantes 
que desean transitar por estos 
subsistemas aparentemente 
iguales, es muy complicada. 

El obstáculo para tener libre 
tránsito de una institución 
a otra reside, según Arturo 
Nava (2010), ex coordinador 
de las ut, en la normatividad 
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vigente de las instituciones 
que no otorga flexibilidad para 
revalidar ciclos completos de 
estudio y no sólo créditos. Si 
no hay revalidación de estudios 
tampoco puede haber movili-
dad estudiantil y por lo tanto, 
una posibilidad de innovación 
puede cancelarse.
Si por un lado tenemos planes 
de estudio basados en compe-
tencias, pero la revalidación se 
hace con base en créditos, ¿no 
será que algo anda mal con 
las condiciones institucionales 
para innovar?
El sistema de educación supe-
rior tecnológica, hasta donde 
pudimos observar, cuenta con 
determinantes tales como la 
normatividad interna de cada 
modelo, así como la forma 
de gobierno (governance) que 
impiden la innovación. Sobre 
estos factores hay que reflexio-
nar al momento de querer de-
sarrollar modelos educativos 
innovadores. 
Paso a mis comentarios finales.

Conclusiones
La genuina y legítima aspira-
ción de desarrollar un mode-
lo educativo innovador rebasa 
por mucho un cambio curri-
cular. Hay factores estructu-
rales como institucionales que 
podrían tanto fortalecer como 
condicionar el deseo colectivo 
de querer hacer mejor las cosas 
dentro de nuestra universidad.
Esto no es para decir que mien-
tras no cambie el contexto (la 
estructura o el sistema dirían 
algunos), debemos permane-
cer inmóviles. La universidad 
puede moverse en un verdadero 

sentido de innovación educati-
va si aprende de los errores que 
otras instituciones han cometi-
do como el de promover el cul-
to a la escolaridad, si conduce 
investigación educativa para 
conocer cómo han impactado 
sus reglas y prácticas diarias 
en el desarrollo intelectual de 
los jóvenes y de los maestros y 
si persuade a los miembros de 
una comunidad a seguir discu-
tiendo estas ideas abiertamente 
como atinadamente lo ha he-
cho la Dirección de Innovación 
Educativa de la UNAH.
Innovar, coincido con Carbo-
nell y Escudero, significa “al-
terar la realidad vigente con el 
ánimo de modificar concepcio-
nes” para mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Equi-
vale a ir en contrar de lo mecá-
nico y usual no sólo para ganar 
contratos con las empresas, sino 
también y primordialmente, 
para ampliar las libertades de 
los seres humanos, como su-
giere Amartya Sen y que sean 
ellos mismos capaces de trazar 
- mediante la razón, sensibili-
dad y compasión con los más 
desprotegidos - sus caminos y 
estilos de vida. 
La educación humanística, en 
estos tiempos ligeros, de ansie-
dades económicas y nacionalis-
mo ramplón, es un elemento de 
innovación para la universidad 
latinoamericana.
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Resumen

El uso de plataformas 
como EducaPlay, 
GoConqr y aulas 
virtuales en Moodle, 

facilitan el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y permiten 
obtener un mejor rendimiento 
de nuestros estudiantes nativos 
digitales que encuentran en 
estas herramientas una nueva 
forma de aprender y poner a 
prueba sus conocimientos. 
En este artículo se describe la 
importancia que tienen dichas 
herramientas, para alcanzar un 
aprendizaje significativo e inte-
gral en los estudiantes, el cual 
se reflejó en las calificaciones 
obtenidas. 

Asimismo, se presenta para 
qué sirve cada una de estas 
herramientas y facilitar así, su 
aplicación en los espacios de 
aprendizaje. Y mediante da-
tos estadísticos, se demostra-

rá el gran aporte que tiene la 
incorporación de herramientas 
tecnológicas en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje.

Palabras Claves: Herramientas 
tecnológicas, Educación, Edu-
caplay, Goconqr, MOODLE.

Abstract
Using platforms such as Edu-
caPlay, GoConqr and virtual 
classrooms such as Moodle, 
facilitate the teaching-learn-
ing process and enable better 
performance of our digital na-
tive students who find in these 
tools as new way to learn and 
test their knowledge. 

In this article we will under-
stand the importance of these 
tools, to achieve a meaningful 
and integral learning in the 
students, being reflected in the 
qualifications they obtain.  
It also presents what each of 

these tools is for and thus fa-
cilitate its application in the 
learning spaces. And through 
statistical data, it will demon-
strate the great contribution in 
the teaching learning pro-
cess with the incorporation of 
technological tools. 

Key words: Technological 
tools, Education, EducaPlay, 
GoConqr, MOODLE

Introducción
En la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, se 
imparte una clase optativa de 
Ciencias Naturales llamada 
Energía y Cambio Climático, 
en la cual, pueden matricularse 
estudiantes de todas las carre-
ras. Esta clase tiene contenido 
mayormente teórico y tiende a 
volverse pesada para el estu-
diante, si solo se aplica la cáte-
dra magistral en el aula. 

Uso educativo de las herramientas 
tecnológicas GoConqr, EducaPlay 
y Moodle
Educational use of GoConqr, EducaPlay and Moodle

Leslie Johana Martínez Banegas.
Escuela de Física/Facultad de Ciencias

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
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Asímismo, en el área de la Físi-
ca, cuyas clases tienen contenido 
teórico y práctico, es indispensa-
ble que el estudiante tenga una 
buena comprensión de la parte 
teórica para poder entender me-
jor la parte práctica.

Frecuentemente, se reconocen 
estudiantes desmotivados, lo 
que los lleva a tener bajo ren-
dimiento en las clases, y en 
algunos casos, puede llevar-
los hasta la deserción. Esto 
se debe, a que los estudiantes 
vienen predispuestos por co-
mentarios de compañeros que 
ya cursaron la clase y les dicen 
-que es muy difícil de entender-, 
otros tienen dificultad en estos 
temas porque nunca han cur-
sado una clase como física ele-
mental en el colegio. Sumado a 
esto, se debe recordar que en el 
salón de clases se tiene una di-
versidad de estudiantes, por lo 
tanto, al momento de planificar 
se debe tomar en cuenta las di-
ferentes formas de aprendizaje. 

En base a lo anterior, cabe pre-
guntar: ¿Cómo se puede facili-
tar la comprensión de la temá-
tica en nuestras clases? ¿Qué 
acciones se pueden hacer para 
motivar al estudiante en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje?
De acuerdo con la experien-
cia, se puede afirmar, que, en 
gran medida, las respuestas a 
estas interrogantes se encuen-
tran en el uso de herramien-
tas y plataformas interactivas, 
como ser Moodle, GoConqr, 
EducaPlay, entre otras, donde 
el estudiante desde cualquier 
computadora con acceso a in-

ternet puede realizar activida-
des educativas, ya sea de ca-
rácter formativo o de carácter 
sumativo.

El mundo se encuentra en una 
nueva era en la educación y los 
docentes del siglo XXI deben 
aplicar en todas sus clases, he-
rramientas educativas del siglo 
XXI, no solo porque contri-
buyen a mejorar el aprendiza-
je, sino porque son tecnologías 
amigables para los estudiantes 
que nacieron en esta era digital. 
Hoy en día, se cuenta con mu-
chas herramientas que hacen 
más eficiente la labor docente, 
es por ello, que se debe aprove-
char los beneficios que brindan 
e innovar en las actividades de 
las asignaturas. La educación 
actual demanda, dejar atrás 
las tradicionales formas de en-
señanza y entrar a un nuevo 
mundo en donde las tecnolo-
gías tienen un rol fundamental 
en el logro de los objetivos de 
aprendizaje.
El uso de herramientas como 
EducaPlay, GoConqr y Mood-
le, juegan un papel muy impor-
tante si se quiere obtener exce-
lentes resultados a lo largo del 
proceso de Enseñanza-Apren-
dizaje. Además de facilitar la 
comprensión de la temática 
en cada asignatura y lograr un 
aprendizaje integral.

Fundamentación teórica
El desarrollo tecnológico del 
nuevo Siglo trae consigo ten-
dencias educativas modernas. 
Como lo es el aula invertida. 
Tendencia pedagógica que está 
orientada al uso de herramien-

tas como EducaPlay, GoConqr 
y Moodle. A continuación, sus 
definiciones:

Educaplay: es una plataforma 
educativa global (con presencia 
destacada en más de 30 países) 
que permite crear y compartir 
actividades multimedia educa-
tivas. (Educaplay, s.f.)

Se pueden usar mapas, herra-
mientas para hacer test, video 
quiz, adivinanzas, aplicaciones 
de dictado, crucigramas, sopas 
de letras, ordenar palabras, 
completación y otros compo-
nentes que pueden ser perso-
nalizados para adecuarse a las 
necesidades. (whatsnew)

GoConqr: es una plataforma 
educativa que permite crear 
contenido interactivo como 
mapas mentales, test, apuntes, 
fichas y diapositivas. Estas he-
rramientas permiten desarro-
llar ideas, poner a prueba las 
habilidades y conocimientos, 
medir progreso y mejorar el ni-
vel de aprendizaje. Dispone de 
recursos relevantes adaptados 
a las diferentes necesidades de 
aprendizaje. Se pueden elabo-
rar recursos y mantenerlos pri-
vados o compartirlos con todo 
público. (Goconqr, s.f.)
Moodle: es un software dise-
ñado para ayudar a los educa-
dores a crear cursos en línea 
de alta calidad y entornos de 
aprendizaje virtuales. La pala-
bra Moodle originalmente es 
un acrónimo de Modular Ob-
ject Oriented Dynamic Lear-
ning Environment (Entorno de 
Aprendizaje Dinámico Orien-
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tado a Objetos y Modular).
Se pueden crear recursos y 
subirlos, agregar tareas y exá-
menes calificables, agregar ac-
tividades colaborativas como 
foros, wikis o glosarios, para 
hacer el aprendizaje en línea 
escalable, efectivo y divertido. 
(educativos, s.f.)
Los resultados que se obtie-
nen al aplicar este tipo de he-
rramientas innovadoras, son 
significativos y pueden com-
probarse mediante datos es-
tadísticos antes y después de 
aplicadas las herramientas.

Metodología del trabajo
Se incorporó a las clases, el uso 
de plataformas educativas en 
el segundo periodo académico 
del año 2017, para mejorar el 
aprendizaje y se fue midiendo 
el proceso. Las herramientas 
seleccionadas fueron:

 Educaplay
 Goconqr
 Moodle

A continuación, se enumeran 
las actividades realizadas en 
cada clase.

1. Durante el primer parcial 
de la clase de Energía y cam-
bio climático, se utilizaron las 
fichas (recurso de GoConqr 
que consiste en un conjunto de 
fichas con dos caras, una cara 
presenta una imagen y al vol-
tearla, contiene el concepto de 
lo que representa la imagen) 
y un cuestionario con cinco 
tipos de preguntas: completa-
ción, verdadero y falso, térmi-
nos pareados, selección única y 
respuesta breve, elaborado en la 
plataforma Moodle con el con-
tenido del primer parcial, como 
repaso para el examen.
2. En el segundo parcial se im-
plementaron videoquiz (recur-
so de EducaPlay que consiste 
en un video en el que se le han 
incorporado preguntas a cada 
cierto tiempo) como una herra-
mienta para medir el grado de 
comprensión del estudiante al 
utilizar videos en la clase. Ade-
más de un cuestionario elabo-
rado en la plataforma Moodle 
para que sirviera de repaso para 
el segundo examen parcial.
3. En el tercer parcial se in-
corporaron fichas, test, mapas 
conceptuales, videoquiz y cues-

tionarios elaborados en Mood-
le, como repaso para el tercer 
examen parcial.
4. En la clase de Física general, 
en el segundo y tercer parcial 
se aplicó un cuestionario con 
cinco tipos de preguntas: com-
pletación, verdadero y falso, 
términos pareados, selección 
única y respuesta breve, elabo-
rado en Moodle, como repaso 
para el examen.

Resultados
La utilización de las herra-
mientas digitales selecciona-
das, contribuyó a mejorar el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes, en los siguientes 
puntos:
1. Se logró una mejor com-
prensión de la temática.
2. Se alcanzó un aprendizaje 
significativo e integral.
3. Estudiantes motivados en el 
proceso de enseñanza aprendi-
zaje.
4. Se logró que los estudiantes 
obtuvieran una mejor califica-
ción en el examen.
5. Se logró un aumento en el 
porcentaje de aprobación de la 
clase.

Figura 1: Estadísticas por parcial de la clase de Física General. 

Fuente: elaborado por Leslie Martínez.
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En la asignatura de física gene-
ral (FS-104), se implementaron 
las herramientas tecnológicas 
GoConqr y Moodle a partir 
del segundo parcial. 
Como se puede observar en la 
figura 1, el porcentaje de apro-
bación antes de su aplicación 
era de 39.13%, en el segundo 
parcial subió a 46.67% y en el 
tercer parcial llegó a 53.85%. 
Con lo que se puede concluir 
que sí se logra un mejor apren-
dizaje que se ve reflejado en la 
nota.

En la asignatura de Energía y 
cambio climático (FS-102), se 
implementaron las herramien-
tas tecnológicas GoConqr, 
EducaPlay y Moodle a lo lar-
go de todo el segundo periodo 
académico. Como se observa 
en la Figura 2, el porcentaje de 
aprobación en el periodo ante-
rior a la aplicación de estas nue-
vas herramientas educativas era 
de 74.29%, en cambio, el pe-
riodo en el que se aplicaron el 
porcentaje de aprobación subió 
a 94.74%. Así mismo, se logró 
que los estudiantes estuviesen 
motivados, disminuyendo así 

Figura 2: Estadísticas finales de la clase de Energía y Cambio Climático. 

Fuente: elaborado por Leslie Martínez.

Figura 3: Uso de fichas, recurso de GoConqr. 
Fuente: fotografía de Leslie Martínez

Figura 4: Uso de mapas conceptuales, recurso de GoConqr. 
Fuente: fotografia de Leslie Martínez.
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el porcentaje de abandono en 
la asignatura.

En base a lo anterior queda de-
mostrado el aporte significati-
vo que tiene la incorporación 
de herramientas tecnológicas 
en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.

Conclusiones 
El uso educativo de herramien-
tas tecnológicas, favorece el 
proceso de enseñanza-aprendi-
zaje y genera un conocimiento 
más integral en el estudiante.
Se debe motivar al estudiante 
para que participe en las acti-
vidades y revise los recursos su-
bidos en la plataforma, ya que, 
si no hay motivación el estu-
diante no les prestará atención 
y todo el tiempo invertido en 
elaborarlos será en vano.
Al inicio, se recomienda usar 
actividades solo de carác-

ter formativo y ya cuando el 
estudiante esté motivado y 
acostumbrado a trabajar en la 
plataforma, se pueden aplicar 
actividades de carácter suma-
tivo.
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