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PRÓLOGO
sentían inseguros y con bajas competencias digitales 
para incorporarlas a la práctica educativa.

Pero los esfuerzos realizados por los docentes y el 
personal educativo en su conjunto, ha puesto de mani-
fiesto que ellos han sido actores fundamentales para 
responder a la situación producida por la pandemia, y 
que han llevado a cabo acciones de innovación educati-
va no previstas, y posiblemente que no se hubieran 
puesto en acción si la dramática situación no se hubiera 
producido. Se han realizado acciones, que han llevado a 
una transformación y paso de las tecnologías desde TIC, 
a TAC (tecnologías para el aprendizaje y el conocimien-
to) y TEP (tecnologías para el empoderamiento y la 
participación). Lo que nos demuestra que el cambio es 
posible y que podemos mejorar nuestro sistema educa-
tivo, utilizando las tecnologías, no para reproducir con 

ella lo que hacemos de forma presencia, sino para 
crear nuevos escenarios enriquecidos por ellas 

que permitan, por una parte, la interacción, 
colaboración y la movilizacioin de códigos 
diferentes a los verbales y escritos, y por otra, 

la configuración de escenarios formativos 
sincrónicos y asincrónicos.

La humanidad ha vivido, y sigue viviendo, uno de los 
momentos más dramáticos de nuestra historia cercana, 
la pandemia ha empujado al mundo a una de las 
mayores recesiones que se recuerdan, con fuertes 
costos en el sistema económico, sanitario y educativo. 
Pero ahora nos toca reponernos, y aprender y tomar 
medidas para transformar el futuro con mayores 
índices de equidad, justicia social y democracia.

En el caso educativo, que es el al que nos referimos en 
el libro que prologamos, lo ocurrido fue como un tsuna-
mi, que en corto tiempo llevó a cerrar las instituciones 
educativas, a transformar las metodologías que usual-
mente utilizaban los docentes y a depositar la confianza 
de la enseñanza en diferentes recursos tecnológico. 
Ello trajo recelos y preocupaciones para muchos 
docentes, por las creen-
cias tenían respecto a las 
TIC (Tecnologías de la 
Información y Comuni-
cación) como simples obje-
tos para ofrecer información 
a los estudiantes en un 
soporte diferente a los 
escritos, o porque se 



Las tecnologías son claves en la configuración de los 
escenarios formativos de la sociedad del conocimiento, 
pero lo verdaderamente importante es lo que el 
docente sea capaz de hacer con ella, transformando la 
realidad, creando nuevos escenarios formativos e 
imaginando nuevas formas en las cuales pueden 
aprender los estudiantes. Y ello es lo que nos 
encontramos en este libro denominado “Seminario 
internacional innovación digital en espacios 
educativos”, editado por la Universidad de Playa Ancha. 
Universidad que está siendo un referente en las 
universidades chilenas en la incorporación de las TIC 
para prácticas innovadoras de enseñanza.

El lector se encontrará en el libro, diferentes capítulos, 
que poseen diferentes características: a) son experien-
cias innovadoras de aplicación de las tecnologías a 
contextos universitarios, b) pertenecen a diferentes 
disciplinas científicas, c) se incorporan diferentes 
tecnologías emergentes, y d) pueden ser consideradas 
como experiencias de “buenas prácticas” que el docente 
interesado tras contextualizarlas las aplique en su 
enseñanza.

Finalmente señalar, que experiencias como las aquí nos 
encontramos son las que facilitarán que se alcance el 
objetivo 4 de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
establecidos por la ONU para alcanzar en el 2030.

DR. JULIO CABERO ALMENARA
Director del Secretariado de Innovación Educativa 

Universidad de Sevilla (España)

https://idus.us.es/author-profiles/author?id=532
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PALABRASdel Rectordel Rector
La Universidad de Playa Ancha quiere estar a la 
vanguardia de los procesos de cambio y transfor-
mación que vive el país y el mundo en el ámbito de los 
procesos académicos y de aprendizajes en las distin-
tas carreras y áreas del saber que cultiva.

La pandemia que ha azotado  a Chile como a 
prácticamente todos los países, ha dejado una estela 
de consecuencias, dificultades y  nuevos desafíos. 
Este problema de salud pública nos ha desafiado y nos 
ha obligado a plantearnos sobre la forma de mudar 
desde la formación presencial tradicional a procesos 
diferentes utilizando las tecnologías de la información 
y las comunicaciones, la creatividad, el trabajo guiado, 
el autoaprendizaje, la  facilitación, la centralidad en 
los/as estudiantes, nuevos diseños metodológicos y 
formas de evaluación, entre muchos otros cambios  
que se develan en esta publicación.

Nuestra Universidad en marzo de 2020 asume los 
problemas y desafíos que nos puso la pandemia 
suspendiendo las actividades presenciales para pasar 
lo más rápido posible a la virtualidad de todas sus 
actividades, clases a distancia, teletrabajo, nuevos 
procedimientos académicos y administrativos. Los y 
las académicos/as, funcionarios/as y estudiantes 
debieron adaptarse a estas nuevas realidades. Hubo 
que catastrar a quienes no disponían de 
computadores y/o conectividad, implementar cursos 
de perfeccionamiento y capacitación para el uso de 
nuevas herramientas, apoyos metodológicos, 
licencias, plataformas. También hubo que asumir 
progresivamente las dificultades socio-sanitarias, los 
problemas psicosociales que derivan del 
confinamiento y la incertidumbre que es parte de los 
nuevos escenarios que vivimos.

Agradecemos desde aquí la voluntad y disposición de 
toda una comunidad para acompañarnos y cuidarnos 
entre todos y todas en los complejos contextos en que 
nos encontramos.

Patricio Sanhueza Vivanco

UNIVERSIDAD
DE PLAYA

ANCHA



El compromiso, la buena disposición y voluntad para 
salir adelante en comunidad es una excelente señal. 
Todo este sacrificio no será en vano porque estamos 
ciertos que después de la pandemia pasaremos a otra 
etapa de desarrollo. Las crisis no son en sí mismas 
malas, las crisis hay que aprovecharlas para crecer y 
avanzar.

En este contexto, la Universidad ha dado prioridad a su 
transformación digital, logrando la adjudicación de 
proyectos que devienen en  cambios profundos en este 
ámbito, tanto desde el punto de vista del desarrollo 
tecnológico,  pedagógico, académico, como en el mejo-
ramiento de los procesos de aprendizaje, con  mirada de 
largo plazo.  El graduado, profesional y técnico que la 
Universidad forma lo que tiene que reforzar siempre 
será su perfil humano, solidario, transformador, creati-
vo, respetuoso/a de la dignidad de los/as demás, de los 
derechos humanos, de la equidad de género y de las 
diversidades, tolerante, comprometido con la inclusión y 
la transformación de la sociedad. Por su parte, tendrá 
muchas oportunidades para lograr aprendizajes 
significativos en su especialidad, para crear y resolver 
problemas, para aplicar su conocimiento a realidades 
concretas. Finalmente  los formadores están llamados a 
dotar de capacidades de vuelo a quienes estudian que 
les permita lograr su autonomía y la posibilidad de 
resolver por sí mismos  los desafíos que se le presenten.

Las páginas que podrán recorrer en esta publicación son 
del más alto interés, encontrarán aquí experiencias 
académicas, indagaciones, aplicaciones metodológicas, 
descripciones, relatos, visiones y orientaciones de 
distinguidos/as académicos/as, que nos hablan  desde 
distintas áreas del saber para dar un salto cualitativo en 
la formación de los/as profesionales y técnicos/as  
transformadores/as  que necesita el país.

Palabras del Rector
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PALABRASVicerrectora AcadémicaVicerrectora Académica
Las ideas que se concretan son resultado de la perse-
verancia,  de la convicción y que los cambios son posi-
bles, la  Vicerrectoría  Académica en este  período, ha 
intentado coordinar y conducir las necesidades de 
académicos/as con el propósito de mejorar la calidad 
de los aprendizajes de los estudiantes y generar condi-
ciones de bienestar en el tránsito por la Universidad.

Hace mucho tiempo se levantaban iniciativas relaciona-
das con el uso de la tecnología, presentes en los com-
promisos de esta casa de estudios, como era  la trans-
formación digital, pero en estos dos últimos años,  nos 
enfrentamos a una aceleración inesperada en breve 
tiempo, esta situación  nos enfrentó a   las brechas 
digitales que existen sino también a las económicas 
relacionadas con el acceso a conectividad y la 
disposición de equipamiento tecnológico.

La Universidad es una de las pocas  en el país que 
desde hace algunos años tiene incorporado en su 
currículum formativo como sello distintivo las 
Tecnologías de la Información y Comunicación, por otra 
parte también, venía desarrollando perfeccionamiento 
para los académicos/as,  actividad que se intensifica 
exponencialmente  a partir del confinamiento. El año 
2020 esta vicerrectoría crea la unidad de innovación 
digital que tiene como finalidad actualizar a nuestra 
comunidad en  competencias y manejo de las 
tecnologías, estrategias de enseñanza aprendizaje, 
además de naturalizar su uso y modernizar la universi-
dad. Es sabido que las generaciones  actuales se inician 
tempranamente en las comunicaciones digitales 
además del  sorprendente y vertiginoso avance de la 
tecnología.

Este libro que presentamos a continuación es una 
iniciativa que surge en el marco del desarrollo del 
Primer Seminario Internacional de Innovación Digital 
en espacios educativos que  organizó la Unidad de Inno-
vación Digital, participaron en este extraordinario 

Violeta Acuña Collado

UNIVERSIDAD
DE PLAYA

ANCHA
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PALABRASVicerrectora AcadémicaVicerrectora Académica
evento  diferentes invitados internacionales y académicos/as, 
estudiantes  de nuestra universidad que compartieron 
experiencias exitosas de prácticas innovadoras en el contexto 
de pandemia.

Finalmente, aprovechó la oportunidad para agradecer a todos 
y todas los integrantes de la comunidad universitaria y a 
los/as invitados, sin duda que las tecnologías han llegado para 
quedarse y es nuestra responsabilidad como formadores 
poder acompañar y guiar a nuestros/as estudiantes en el 
descubrimiento y adquisiciones de nuevas competencias que 
serán útiles para el desarrollo de su vida profesional y porque 
no decir también personal.
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PALABRASInicialesIniciales
La pandemia del COVID-19 ha tenido efectos 
inesperados desde que se empezaron a percibir sus 
efectos a nivel mundial, en especial durante el año 
2020. Debido a que en ese año aún no se desarrollaban 
vacunas ni tratamientos para reducir y evitar los 
contagios, se optó por el aislamiento generalizado de la 
población en sus domicilios y la consecuente reducción, 
al mínimo, de las actividades socioeconómicas en cada 
localidad, país y el mundo entero, como fue el caso de la 
educación, a fin de evitar todas aquellas actividades 
que implicaran reuniones de personas, que pusieran en 
peligro la “sana distancia” necesaria para impedir la 
transmisión del virus Sarscov 2.

Por esas razones, en el rubro educativo, las escuelas de 
todo el mundo fueron cerradas para impedir la 
transmisión del virus entre las personas que conviven 
en los planteles educativos, así como entre estas y sus 
familiares. El cierre de las escuelas provocó la 
discontinuidad de la forma tradicional en que se ha 
llevado a cabo el acto educativo, primordialmente de 
manera presencial, para cambiar a la modalidad de 
educación a distancia. Entre marzo y abril de 2020, en el 
marco de la pandemia de COVID-29, "La UNESCO 
reporta que en abril de 2020, cerca de mil millones de 
estudiantes fueron afectados por los cierres de 
escuelas a nivel global." (Healey, 2020). Esta situación 
implicó para los profesores el paso acelerado de la 
enseñanza presencial a la enseñanza en línea o híbrida, 
que combina lo presencial con lo virtual.

De forma inesperada y repentina, tanto las alumnas y 
alumnos como el personal docente cambiaron la forma 
de enseñar y aprender. Al cerrarse las aulas y aislarse 
los individuos, se echó mano de diversos medios para 
que las clases y evaluaciones pudieran proseguir. En 
especial, el uso de las nuevas tecnologías de la 
comunicación aplicadas al terreno educativo, fue 
promovido por los gobiernos a través de las 
autoridades en la materia.

Rubicelia Valencia
Doctorate Educational Innovation

Manager of Innovation at Macmillan Education

EL AÑO EN QUE LA
EDUCACIÓN A DISTANCIA

SE APROPIO DEL PLANETA

Palabras de Inicio
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información. Por sus condiciones geográficas y sociales, 
amplias zonas del país permanecen aisladas de las 
redes, por lo que para darle continuidad al proceso 
educativo en la ineludible modalidad a distancia, debían 
aplicarse recursos como la televisión educativa, pues la 
señal televisiva tiene una amplia cobertura en el territo-
rio nacional, lo cual es favorable para la impartición de 
clases a distancia “por televisión abierta los programas 
Aprende en Casa son vistos, en promedio diario, de 
acuerdo a los raitings, por 8.5 millones de personas; por 
televisión de cable 7.5 millones, por televisoras 
estatales 5.9 millones, por internet Aprende en Casa es 
diariamente utilizado por un promedio de 7.3 millones 
de usuarios y en total el alcance es de un poco más de 
30 millones de alumnas y alumnos” (Sánchez, 2020).

Al mismo tiempo, de acuerdo con las condiciones y posi-
bilidades de cada plantel educativo tanto del sector 
público como del privado, así como de las familias de 
sus alumnos, el espacio virtual educativo creció sus 
posibilidades haciendo uso de redes sociales como 
whatsapp como medio para comunicar las tareas y 
difundir materiales y dinámicas de clase, además de 
recursos como Zoom o Hangouts y Classroom de 
Google o Teams de Microsoft, que permiten realizar 
reuniones y clases virtuales. Combinados con el uso de 
nuevas tecnologías, persisten modos tradicionales de 
enseñanza, como la descarga de archivos electrónicos o 
videos que hacen los alumnos, a partir de los conteni-
dos enviados por los docentes.

Entre los efectos de la educación a distancia motivada 
por la pandemia, está la disminución en la venta de 
libros de texto físicos en las escuelas, que ha seguido 
una tendencia similar a la de la venta de libros en 
general, la cual disminuyó hasta en un 29% y se dejaron 
de facturar cerca de 3,162 millones de pesos. (Noguez, 
2021).

Debe tomarse en cuenta que, si bien las librerías 
permanecieron cerradas durante meses, ha continuado

Esta circunstancia puso de manifiesto las disparidades 
sociales existentes dentro de las poblaciones de los 
países, así como entre estos en el contexto mundial, 
sobre todo en lo tocante al acceso a Internet y a la 
tecnología para su uso.

Si bien se ha dado una marcada prevalencia al uso de 
las nuevas tecnologías en el sector educativo, también 
se han empleado tecnologías anteriores a estas, como 
la televisión y la radio educativas, al igual que a la 
reproducción de materiales impresos y su distribución 
física entre el alumnado. Esto depende del desarrollo 
económico, social y tecnológico de las comunidades y 
de los países.

En el caso de las nuevas tecnologías, su aplicación a la 
educación se ha facilitado por la cada vez mayor 
disponibilidad de equipos de cómputo y teléfonos inteli-
gentes entre la población. Pero esta situación no es 
generalizada y amplios sectores de la sociedad siguen 
sin tener acceso a las tecnologías y a la conectividad a 
Internet, por lo que ha sido necesario encontrar otro 
tipo de soluciones para poder proseguir las clases a 
distancia.

Ante la situación de contingencia sanitaria, en México se 
instruyó a los docentes de los distintos niveles esco-
lares a dar clases a distancia a sus alumnos, en el 
contexto de la suspensión de clases en todas las escue-
las de educación preescolar, primaria, secundaria, 
medio superior y superior dependientes de la Secre-
taría de Educación Pública, de acuerdo con Navarrete, 
Manzanilla y Ocaña (2020). Esto implicó la necesidad de 
proseguir el proceso educativo de los alumnos desde 
casa, además de la definición de estrategias para instru-
ir y evaluar a los estudiantes.

Uno de los retos para implementar la educación a 
distancia en México estriba en la insuficiente y desigual 
conectividad a Internet que se tiene en el país, así como 
en el acceso diferenciado a nuevas tecnologías de la 



eficiente en la enseñanza y el desarrollo del 
conocimiento y altas competencias de los alumnos. Esto 
implica rebasar el uso instrumental de las 
herramientas tecnológicas, y desarrollar un uso 
inteligente de las mismas, por lo que la escuela es 
necesaria para fomentar y orientar la alfabetización 
digital de los alumnos y la formación digital de los 
profesores y profesoras.

Con respecto a las familias, para Misirli y Ergulec (2021) 
los padres de familia y estudiantes que están 
acostumbrados a la educación presencial, que no 
poseen equipo tecnológico, conocimiento y habilidades 
en tecnología, tienen dificultades para seguir lecciones 
conducidas en la educación a distancia. En ambientes 
de aprendizaje virtual, el apoyo de los padres 
contribuye significativamente al aprendizaje de los 
estudiantes. Los desafíos que impactan al compromiso 
de los padres en ambientes de aprendizaje virtual, 
incluyen la falta de acceso a la tecnología, el bajo nivel 
de eficacia hacia la tecnología, la falta de interés en su 
uso, la escasez de tiempo para darle acompañamiento 
educativo a sus hijos, la insuficiencia de equipos 
electrónicos en el hogar.

    CONCLUSIONES

La pandemia de la COVID-19 que tomó por asalto el 
planeta en el 2020, permitió de repente lo que en más 
de 30 años no se había logrado, que el planeta 
encontrara en la tecnología educativa una solución a la 
formación en todos los niveles escolares.

Forzados por el distanciamiento social aún representan 
un reto y una oportunidad para visualizar y entender 
que existen modalidades de formación distintas a la 
presencial que, al requerir el uso de nuevas tecnologías 
de la información, favorezcan la formación de docentes  

la venta electrónica de libros tanto en papel como en 
versión digital. La producción y venta de libros 
electrónicos de texto, ha tenido un auge con la 
pandemia. Las empresas que se dedican a rubros 
vinculados con la educación, como es el caso de la 
creación y publicación de textos didácticos, han 
contribuido a la creación de materiales y plataformas 
compatibles con la educación a distancia.

Empresas editoriales orientadas a la educación, como 
Macmillan Education y Ediciones Castillo, han 
desarrollado tanto textos didácticos en versión 
electrónica, como plataformas y aplicaciones para 
equipos de cómputo y de telefonía, que permiten la 
comunicación entre docentes y estudiantes, para 
compartir recursos y actividades, impartir clases y 
aplicar evaluaciones. (Healey, 2020).

Por su parte, las funciones de los actores del proceso 
educativo: docentes, alumnos y familias, han tenido una 
transformación, al igual que las relaciones entre ellos, 
en relación con el uso de las nuevas tecnologías según 
las generaciones. Puede considerarse a los alumnos, 
en especial a los más jóvenes, como “nativos digitales”, 
cuya habilidad para el uso de herramientas 
tecnológicas los hace consejeros y orientadores de sus 
docentes, considerados “migrantes digitales” en 
aspectos prácticos del uso de dispositivos, programas 
y aplicaciones, debido a la inexperiencia de los 
docentes en estos campos. Pero es necesario que los 
estudiantes desarrollen altas competencias para poder 
aprovechar de manera inteligente las facilidades 
tecnológicas. Para las maestras y maestros, esto 
significa también un cambio en sus funciones, al pasar 
de ser transmisores de conocimiento a facilitadores, 
consultores, orientadores y evaluadores, quienes 
deben desarrollar un conocimiento de las tecnologías 
que les permita pasar de un modelo transmisivo de 
contenidos, a un modelo proactivo en el que 
desarrollen sus capacidades en el uso de las 
tecnologías, para seleccionarlas y utilizarlas de manera

PALABRASInicialesIniciales
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y alumnos en competencias digitales, en un entorno 
equitativo de acceso a tecnologías que permita una 
formación de calidad, ya sea en su modalidad presencial 
o a distancia, que abarque las esferas cognitiva, social y 
docente.

Este cambio en las formas de educación ha sido repenti-
no, en especial al haber cambiado en breve tiempo la 
modalidad presencial por la modalidad a distancia, que 
se basa en tecnologías más antiguas como la televisión 
o el fotocopiado, en combinación con herramientas 
contemporáneas como Internet y el uso de dispositivos 
electrónicos para manejar redes sociales y recursos 
educativos electrónicos. 

Sin embargo, debido a que la estratificación social se 
refleja en el acceso diferenciado a la tecnología por 
parte de distintos sectores de la sociedad, la educación 
a distancia basada en nuevas tecnologías solo puede 
ser funcional en entornos, localidades y planteles que 
gozan de una buena conexión a Internet y cuyas pobla-
ciones cuentan con dispositivos electrónicos que les 
permiten aprovechar Internet. De lo contrario, la 
educación a distancia mediada por la tecnología, se 
vuelve inoperante y es motivo de deserción escolar por 
parte del alumnado, e incluso cierre de escuelas, en 
lugares desprovistos de conexión.

Palabras de Inicio
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INTRODUCCIÓN

¿Por qué innovar nuestra relación con la tecnología en espacios educativos? “Dos 
capacidades no humanas importantes en la inteligencia artificial, son la conectividad y la 
capacidad de actualización, entonces ¿Quién nos puede preparar para los desafíos que 

nos plantea la infotecnología y un ambiente mediatizado por tecnología digital?” 

Yuval Noah Harari (Noah Harari, 2018)

La Universidad de Playa Ancha viene avanzando en 
temas de actualización curricular hace 
algunos años, los últimos avances 
documentados se ven reflejado en 
el Plan de Desarrollo Estratégico 
Curricular (2016-2025) 
buscando la consolidación de 
una práctica permanente de 
actualización del conoci-
miento, respetando el 
normal avance de las disci-
plinas y articulando el 
mundo de las profesiones 
con el sentido ético de la 
formación (Universidad de 
Playa Ancha, 2017) De este 
proceso nace la preocupación 
por instalar en los perfiles de 
egreso de sus estudiantes compe-
tencias sello, para enfrentar los 
desafíos del contexto que enfrentarán los 
futuros profesionales. Bajo este marco, 
nace las asignaturas Sello TIC, cuya 
trascendencia radica en la capacitación de 
los estudiantes en herramientas digitales 
para su formación profesional, académica y 
laboral. Esto conlleva a posicionar a la 

Universidad como pionera a nivel nacional en la inter-
vención curricular de incorporar asignatu-

ras orientadas al desarrollo de compe-
tencias digitales, sobrepasando la 

curva nacional de asignaturas 
más centradas en cuestiones 

instrumentales de uso, de 
hecho hacia el año 2018, la 
incorporación de al menos 
dos asignaturas vinculadas 
a las TIC, en las universida-
des nacionales alcanzaban 
solo al 31,14% (Tapia Silva, 
Campaña Vilo, & Castillo 

Robledo, 2020)

Bajo el escenario de la emer-
gencia sanitaria que nos sorpren-

dió en 2020 y que cambió el curso de 
las temáticas formativas con media-

ción de tecnología digital, la Vicerrectoría 
Académica genera un cambio importante 

en su orgánica para afrontar el desafío de la 
transformación digital de la universidad, 
creando la Unidad de Innovación Digital, que 
tiene como misión sentar las bases formati-
vas que faciliten el cambio organizacional 
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que requiere la universidad y su comunidad. El cambio 
requerirá una validación de las nuevas cualidades 
biotecnológicas de aprendizaje interconectado (Clark, 
2003), el desafío de la autorregulación del aprendizaje 
(Dabbagh & Kitsantasb, 2012) y nuevas formas de 
aprendizaje autodeterminado que mejor se apoyen, 
prospectivamente, en la mediación de tecnologías 
digitales. Sin dejar de visualizar los cambios de para-
digma educativo, con énfasis en la educación superior 
pública.

La Unidad de Innovación Digital se crea como un ente 
articulador de un Ecosistema Digital de Apoyo a los 
procesos y condiciones para la enseñanza y el aprendi-
zaje en un ambiente sin barreras estructurales, nutricio 
y favorable al crecimiento personal y profesional de los 
docentes, estudiantes y funcionarios no académicos, 
que tienen como fundamento la unidad persona-am-
biente. El estudio previo a esta propuesta se viene 
desarrollando desde 2018, y publicado en 2019. En él se 
evidencia como conclusión basal, que la digitalización 
docente no sucede independientemente de la persona, 

de sus intereses, motivaciones y proyección a futuro. 
Para que un sistema de apoyo docente sea efectivo, se 
requiere adaptabilidad persona-ambiente formativo. 
Las habilidades docentes aforan cuando existe coheren-
cia entre el medio que ofrece el sistema de apoyo y el 
docente, esto se traduce en un sistema capaz de modifi-
carse para adecuarse a las necesidades del docente 
inclusive con anticipación. La Universidad de Playa 
Ancha de Ciencias de la Educación, más allá de los 
desafíos que le presenta la digitalización y transforma-
ción digital de la educación superior, pone énfasis en 
sus lineamientos estratégicos en aspectos de calidad, 
tecnologías, sostenibilidad e innovación, con un rol 
social inclusivo, solidario y humano, de modo que la 
puesta en ejecución del Ecosistema Digital de Apoyo a 
la comunidad educativa, hoy plan estratégico de la 
Unidad de Innovación Digital, representa una oportuni-
dad de mejora de las competencias de sus equipos 
docentes, y de impulsar sus estrategias digitales en 
vistas a potenciar aún más su capacidad de innovación 
(Gonzalez Grez, 2019).

EL PROGRAMA DE LA UNIDAD INVOLUCRA ENTRE OTRAS ACCIONES:

Seminario Internacional
de Innovación Digital en

Espacios Educativos, convocatoria
a docentes, estudiantes y

funcionarios no académicos.

Estrategias de
Fortalecimiento

de Competencias Digitales
Triestamental (Estudiantes,
Académicos y Funcionarios).

Actividades académicas de
vinculación con el medio

(local, nacional e
internacional).

EmpaTIC@, programa de
aprendizaje entre pares

mediado por tecnología digital.

Vinculación y creación de
redes de cooperación con

instituciones públicas y privadas
vinculadas al ámbito de la

educación.

Laboratorio de Innovación y
tecnologías emergentes para

docentes en contexto de
presencia física y digital. 

Laboratorio de Innovación y
estrategias de aprendizaje para

estudiantes en modalidad
presencia física y digital.

Asesoría y Acompañamiento de
implementación de proyectos de

innovación digital para el
aprendizaje.

Hub Transferencia Tecnológica,
que promueva la innovación

pedagógica en contextos
digitales de aprendizaje



Esta publicación se ha generado bajo el escenario, de 
uno de éstas acciones, el Seminario Internacional de 
Innovación Digital en Espacios Educativos (SIIDEE), que 
tuvo su primera versión en enero 2021, donde se desta-
ca el concurso de buenas prácticas e innovación docen-
te en confinamiento durante el 2020, en la que participa-
ron académicos de distintas facultades y carreras, 
visibilizando el valioso trabajo desarrollado. Del mismo 
modo destaca el trabajo realizado por los alumnos, que 
se evidenció a través del concurso sobre “Experiencias 
de Aprendizaje Estudiantil en Presencia Digital”, en 
donde los estudiantes demostraron nuevos usos de la 
tecnología digital, junto a nuevas destrezas, habilidades 
y competencias desarrolladas. El aspecto más relevan-

Este seminario tiene como propósito incorporar a la comunidad académica universitaria a una pertinente discusión 
sobre el rol de las instituciones educativas en este contexto. En especial en la educación superior. Un contexto 
donde se avecina la personalización del proceso formativo, cuyo objeto es convertir las experiencias de aprendizaje

te es como a través de estas situaciones de aprendizaje, 
en muchos casos de emergencia, destacaron el trabajo 
de reinvención realizado por sus profesores. Este 
diálogo a veces invisible, promueve la triangulación de 
vectores contenido-contenedor-contexto. Donde 
Contenido lo entendemos como la materia prima del 
programa curricular, Contenedor se entiende como el 
soporte que almacena, transporta, intercambia, 
modifica y hace posible la distribución y acceso a los 
diferentes contenidos, y Contexto que hace referencia al 
conjunto de circunstancias tanto físicas como 
simbólicas que favorecen una determinada forma de 
enseñar y aprender (Cobo, 2016).

Contexto

Contenedor Contenido

Observatorio de
Innovación Digital en
Espacios Educativos.

Semillero de Ayudantía
Profesionalizante en
ambientes digitales

(estudiantes).

Articulación de Comunidades
de Aprendizaje Regional,
Nacional e Internacional.

“Subvalorar alguno de estos tres vectores puede llevarnos a generar transformaciones 
incompletas o de limitado alcance” (Cobo, 2016).



(y de enseñanza) en un trayecto lo suficientemente 
flexible para que responda a las necesidades individua-
les y únicas de cada persona (Castaneda, Bartolome, & 
Adell, 2019) y es que las tecnologías digitales se trans-
forman en educativas, cuando el estratega del contexto 
de aprendizaje (una de las funciones del docente en 
este escenario) intenciona rutas para que suceda. 

Si nos remontamos a la aparición del “hipertexto” un 
actor secundario, pero de relevancia superlativa en los 
inicios de internet, vino a cambiar la linealidad acos-
tumbrada en el quehacer humano, ya no necesitaríamos 
profundizar “obligatoriamente” en un contenido, sino 
que podíamos ir generando nuestras propias rutas de 
un “aprendizaje informal”, saltando de uno en otro, 
claro había que enseñar a como hacerlo de forma 
adecuada, segura, confiable y pertinente. Sin embargo, 
el sistema educativo no “escuchó” que estaba pasando 
en el ambiente. No incorporó dentro de sus currículos el 
saber contextualizado que se infería sucedería con el 
cambio de paradigma. Los hipertextos e hipermedias, 

son conceptos no productos. Esto es una forma de 
pensar, no es un instrumento que te compras y luego 
usas mientras sigues pensando de la misma forma que 
antes (Berners-Lee, 2000)

No es tarde para el sistema educativo, pero si exigirá 
cambios importantes, necesitamos aprender a apren-
der, gestionar la autonomía pues la única constante 
será el cambio. Bauman hablaba de los tiempos líquidos 
en 2007, diez años después actualizaba el concepto en 
tiempos gaseosos por la volatilidad de los compromi-
sos, “el pensar de manera colectiva, propia de la moder-
nidad, ha fallecido, dando paso al nacimiento de un 
mundo en donde prima el individualismo” (Bauman, 
2017). Este periodo de emergencia sanitaria ha hecho 
germinar una promisoria generosidad, una preocupa-
ción por el otro, la colaboración y el aprendizaje colecti-
vo. Las instituciones educativas están dispuestas a 
derribar fronteras y compartir experiencias para así 
afrontar los desafíos de un nuevo paradigma que se 
asoma como permanente.



Agradecemos al Grupo de Investigación Didáctica (GID) 
de la Universidad de Sevilla, España, en especial a su 
director Julio Cabero Almenara, por todo el apoyo y las 
experiencias compartidas. La activa participación, inclu-
so de sus académicos en el concurso. Así también un 
reconocimiento especial a quiénes participaron como 
expositores del primer seminario, Daniela Gely, Ruth 
Toro, José Miguel Correa Gorospe, Javier Prada, Luis 
Dávila y Claudio Saavedra, ya que generosamente 
permitieron proveer de distintas visiones a la comuni-
dad universitaria y latinoamericana, dado que las 
exposiciones fueron abiertas, permitió que más de 400 
personas vinculadas a la educación, provenientes de 
países como Colombia, Perú, México, Argentina, Ecua-
dor, Guatemala, El Salvador y Panamá, compartieran 
junto a la comunidad universitaria de distintas temáti-
cas vinculadas a la mediación tecnológica en las situa-
ciones de aprendizaje de un proceso formativo. Este 
efecto es de suma relevancia para el proceso esperado

en torno al sentido de comunidad y colaboración, puesto 
que la visión de los grandes cambios no se produce sino 
hasta que empiezan a cambiar los individuos, en sus 
localidades y contextos personales, para luego tocar a 
sus personas cercanas. Las transformaciones se 
mueven como un virus, que va contagiando de uno en 
uno, hasta formar un movimiento” (Davila & Maturana, 
2021).

Del mismo modo damos gracias, que este revisando 
este documento y le invitamos a participar, a ser parte 
activa de un proceso de reflexión e innovación, que 
comenzamos con este seminario, pero que, en acciones, 
iremos creando y generando redes de colaboración 
intra e interinstitucional, en perspectiva de fortalecer 
las rutas para la transformación institucional con base 
en la comunidad educativa, sin fronteras, estimulando 
el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida.
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La pandemia que marcó el año 2020 obligó a la migración de clases presenciales 
a un formato virtual. Esta virtualidad creó un contexto ideal para abordar la 

innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de TICs.  En 
este trabajo, se muestran dos ejemplos de innovación evaluativa para el curso 
de astronomía de pedagogía en física, con el objetivo de crear actividades que 
permitan vincular efectivamente los conceptos y teorías astronómicas en la 

enseñanza de la física de los futuros docentes.
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A nivel mundial, nuestro país es considerado como la 
capital de la astronomía ya que actualmente concentra el 
40% de toda la capacidad de observación astronómica, y 
se espera que con la construcción en proceso de grandes 
telescopios (como, por ejemplo, el Extreme Large Telesco-
pe, ELT, y el Giant Magellan Telescope, GMT) lleguemos a 
concentrar el 70% de toda la capacidad planetaria (Explo-
ra, 2020). Esta ventaja posiciona a nuestro país como uno 
de los mejores lugares para estudiar ciencias relaciona-
das con el Universo. El enorme potencial de desarrollo de 
esta disciplina ha desencadenado un auge en la divulga-
ción de esta ciencia.

La enseñanza formal de esta disciplina está adecuada-
mente abordada en el currículum docente de ciencias 
naturales eje física, durante el primer y segundo año de 
enseñanza media (Unidad de currículum y evaluación 1° y 
2° medio, versión 2021). Sin embargo, esta temática no es 
abordada en profundidad en las salas de clases, siendo 
que tiene el potencial de convertirse en una especie de 
“anzuelo” para crear interés y motivación hacia las carre-
ras denominadas STEM (acrónimo de Science, Technology, 
Engineering y Mathematics en inglés) en estudiantes 
secundarios, debido a que otras ramas de la ciencia tales 
como química, física, matemáticas entre otras, son aplica-
das directamente en la ejecución de su estudio.

En relación a cómo se puede lograr este enganche, 
adquiere especial relevancia el uso de estrategias de 
aprendizaje significativo, en donde los teóricos de cogni-
ción situada afirman que el conocimiento es parte y 
resultado de la actividad de enseñanza y depende 
inherentemente al contexto en donde se desarrolla el 
proceso instruccional (Díaz-Barriga 2003), implican-
do que el aprendizaje adquiere importancia en las 
etapas en que el estudiante construye su conoci-
miento.

En lo que concierne a las herramientas a utilizar, 
éstas deben ser acordes a los tiempos modernos 

en que se desarrolla la pedagogía, con un enfoque 
ineludible hacia la alfabetización digital, utilizando las 
herramientas digitales a favor del desarrollo del pensa-
miento crítico y del aprendizaje basado en proyectos, 
promoviendo fuertemente la interdisciplinaridad para 
el logro del aprendizaje con significado (Reyes-Cabrera 
& Cisneros-Cohernour 2015). En este contexto, las 
metodologías activas aplicadas en la evaluación, tal 
como expresa Álvarez (2005), “hace más interesante, 
significativo y trascendente el proceso de enseñar y de 
aprender. Convierte esta circunstancia educativa tradi-
cionalmente impregnada de ansiedad y temor en un 
auténtico reto hacia el crecimiento personal”. 

Es por ello que en el contexto de pandemia marcado 
por las clases virtuales, se busca crear estrategias de 
innovación evaluativas mediante el uso de herramien-
tas digitales en la asignatura de astronomía, en donde 
los estudiantes puedan demostrar hábitos de trabajo 
necesarios para el desarrollo de la profesión tales 
como el trabajo en equipo, el rigor científico, el 
autoaprendizaje, la persistencia y la comunicación 
efectiva tanto oral como escrita en el contexto de 
enseñanza y divulgación científica, asimismo como 
la generación de ambientes adecuados para 
despertar el interés en sus futuros alumnos 
hacia carreras STEM.

INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia
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Un gran desafío pedagógico al que los docentes nos 
vimos enfrentados durante la pandemia, fue la 
obligatoriedad de la alfabetización virtual en el uso de 
herramientas digitales para la enseñanza en formato 
virtual (García-Peñalvo & Correll, 2020). Así y todo, este 
período de transición desde la presencialidad hacia la 
virtualidad permitió que el uso de herramientas 
interactivas aumente la significación del proceso 
enseñanza-aprendizaje en épocas de confinamiento (p. 
ej. Elige educar, 2020).

Sin embargo, la priorización de los estudiantes a 
dedicar más tiempo a las asignaturas que tienen mayor 

peso en créditos, relega a asignaturas que no son pre 
requisito de cursos superiores a ser consideradas como 
de menor relevancia. Un indicador de esta premisa parti-
cularmente en este curso fue la baja concurrencia a 
clases virtuales en comparación a la modalidad presen-
cial. Debido a que, a diferencia de los años anteriores, la 
asistencia no fue una variable a considerar en la evalua-
ción debido a la pandemia, implicó que la asistencia no 
fuera mayor que el 30% durante gran parte del semestre.

En ese sentido, y puesto que la astronomía fue un tema 
destacado durante el año 2020, se optó como trabajo 
piloto, innovar en la evaluación con el propósito de 
probar si esta estrategia motiva a los estudiantes a una 
mayor participación y a vincular efectivamente la astro-
nomía en la enseñanza de la física durante su futuro 
desempeño docente, además de fortalecer estrategias de 
comunicación científica en situaciones de enseñanza y de 
divulgación.  A continuación, se detalla la experiencia.

PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver



La innovación fue llevada a cabo en la asignatura de formación disciplinar, Astronomía, dictada durante 
el cuarto semestre de la carrera de pedagogía en Física de la Universidad de Playa Ancha, en clases de 
formato virtual a través de la plataforma Zoom para un total de seis estudiantes.

EXPERIENCIA

Actividad 1:

Diálogos
entre grandes
personajes de
la Astronomía

La primera unidad del curso aborda la historia de la astronomía, en la que es 
detallado el avance de esta ciencia a lo largo de la historia, destacando tanto a los 
personajes como sus aportes en la evolución de esta disciplina. Con el objetivo de 
profundizar en el contexto histórico de algunos de los personajes, la evaluación de 
esta unidad fue a través de la estrategia de enseñanza de elaboración, usando la 
didáctica de juego de roles modificada a la modalidad virtual. Mediante el uso de 
redes sociales, como whatsapp, facebook o twitter, los estudiantes tuvieron que 
recrear una conversación ficticia de un hito histórico entre dos personajes 
científicos coetáneos. Para llevar a cabo la didáctica, el aprendizaje de los 
estudiantes estuvo basado en un trabajo colaborativo basado en investigación y 
creatividad ya que cada uno tuvo que investigar sobre la historia que une a los 
personajes involucrados en el diálogo, expresando así el saber conceptual 
mediante el proceso de investigación, el procedimental en la planificación y el 
actitudinal en la personificación de roles. Una muestra del diálogo ficticio entre 
Isaac Newton y Edmund Halley es mostrada en la figura 1 (diálogo creado por 
Karen Díaz González).

Diálogo ficticio en la red social WhatsApp entre Edmund Halley e Isaac Newton. Creación de Karen Díaz González.



Actividad 2:

Cápsulas
educativas

sobre el
eclipse total

de Sol 2020

La segunda unidad tratada en el curso son los cuerpos del Sistema Solar, que 
comprende el estudio del Sol, la Luna, los eclipses, los planetas, cuerpos pequeños y 
el movimiento planetario. A propósito de que nuestro país estuvo marcado por 
importantes eventos astronómicos durante el año 2020, en especial por el eclipse total 
de Sol del 14 de diciembre en la región de los Ríos y de la Araucanía (el segundo de la 
denominada “temporada de eclipses” de sol; Eclipses Chile, 2020), y que en la región 
de Valparaíso fue impulsada la campaña colaborativa de difusión científica llamada 
“Eclipse de Sol” (Difusión del Instituto de Física y Astronomía, IFA, 2020), se utilizó 
esta temática para innovar en su evaluación mediante la estrategia didáctica de 
creación de videos educativos. Este tipo de actividad evaluativa como situación de 
aprendizaje ha probado que el proceso de crear contenido audiovisual es más 
significativo que los métodos tradicionales de evaluación (p ej. Quesada Chaves 2015).
Para los dos grupos de tres personas del curso el procedimiento fue el siguiente:

Etapa de pre-producción: 

Etapa de post-producción:

El avance del trabajo fue supervisado en clases mediante las “salas de reuniones de 
grupos pequeños” de la plataforma Zoom durante el final de las clases del mes de 
noviembre.  El formato final fue definido por la mesa de trabajo eclipse. La extensión 
del video fue acotada a un minuto y medio en el contenido creado por los estudiantes, 
y la portada, el final y el lenguaje de señas fue estandarizado por la mesa de trabajo 
de la campaña.

Asignación de roles en cada equipo.
Investigación de producciones audiovisuales del tema en la internet a fin
de evitar plagios.
Preparación de los fundamentos científicos del contenido.
Creación del guión con una fuerte componente en la originalidad tanto del 
formato como del contenido.
Preparación escénica y de los personajes.
Edición del video.

Revisión científica del guión.
Revisión de la calidad del audio y video. 
Edición final por parte de la mesa general de trabajo eclipse 2020 de la    
región de Valparaíso.

Captura de pantalla de la cápsula titulada “umbra y penumbra”
creada por los estudiantes de la asignatura de Astronomía de pedagogía en Física

(https://www.youtube.com/watch?v=tcbjUipsge0)

Portada de las cápsulas educativas de la campaña regional “Eclipse de Sol”
creada por la Mesa de trabajo Eclipse 2020.



Para la actividad 1 el trabajo realizado corresponde a 
una fase piloto, que tiene como objetivo a largo plazo 
crear un repositorio de diálogos científicos con fines 
divulgativos, por lo tanto, en esta publicación es consi-
derado como un resultado preliminar.
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RESULTADOS

Actividad 1

Para la actividad 2, los videos fueron exitosamente 
publicados en las redes de difusión de la campaña 
regional de difusión del eclipse, demostrando que la 
participación colaborativa mediante esta metodología 
activa entre los estudiantes es una fuente de 
aprendizaje significativo tanto para ellos como 
realizadores del contenido audiovisual como para la 
audiencia que lo visualiza. Por otro lado, el trabajo de 
articulación entre distintas entidades regionales en 
busca de una meta en común, en este caso, la difusión 
de un evento astronómico, puede ser el camino para 
lograr resultados de mayor alcance en el proceso de 
enseñanza informal.

Actividad 2



El trabajo detallado corresponde a una fase piloto. Una proyección necesaria 
para mejorar estas metodologías es articular con la asignatura de primer año 

llamada “Habilidades comunicativas para el desarrollo del aprendizaje y la 
enseñanza I y II” con el propósito de verificar la aplicación correcta de lo 

aprendido en esa asignatura, además de establecer pautas de evaluación acorde 
a lo enseñado en ella.

 
De igual forma, es necesario construir encuestas de evaluación y de percepción 

de las actividades en los estudiantes con el fin de incorporar esa 
retroalimentación en el mejoramiento de éstas, además de servir como 

herramienta para crear estudios estadísticos de efectividad de la innovación.
 

Finalmente, las metodologías didácticas detalladas en esta publicación requieren 
de una estandarización para ser aplicadas en el aula de enseñanza media.
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En este artículo, se revisa una experiencia de alfabetización digital dirigida a 
personas usuarias de centros de Salud Mental de la ciudad de Valparaíso, 

realizada por estudiantes de la carrera de Terapia Ocupacional de la Universidad 
de Playa Ancha, como parte de una actividad académica de pre práctica en el 

penúltimo año de formación (4to año). Este proceso de alfabetización formó parte 
de un proyecto de inclusión digital, dirigido a acortar las brechas de conectividad 
de los usuarios (as), y fue diseñado y ejecutado por profesionales de los centros 
e instituciones colaboradoras, en conjunto con docentes de tres facultades de la 
misma Universidad. En el artículo se describe de manera general el proyecto y, 
en particular, el desarrollo y resultados del proceso de alfabetización que los 

(as) estudiantes llevaron a cabo con los (las) usuario (as). El proceso se realizó 
de manera remota, primero a través de llamados telefónicos, y progresivamente 
con video llamadas, con el apoyo de un manual de alfabetización digital, que los 

propios estudiantes elaboraron para esta labor, considerando la condición de 
discapacidad psíquica de la mayor parte de los y las participantes.

RESUMEN
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Innovación evaluativa en Astronomía

6

La iniciativa que se presenta en este artículo surge 
como respuesta ante una necesidad surgida desde 
algunos centros de atención de Salud Mental de la 
ciudad de Valparaíso en Chile, que constatan, a inicios 
del confinamiento, importantes brechas de acceso a la 
tecnología¹ en una parte importante de sus usuarios 
(as), que estaban quedando al margen de atenciones e 
iniciativas de participación que se estaban llevando a 
cabo de manera remota, a través de videollamadas o 
videoconferencias. Dichos centros formaron, en el mes 
de junio de 2020, una alianza de trabajo con docentes de 
distintas carreras de la Universidad de Playa Ancha 
(UPLA) de la misma ciudad, y en conjunto fueron 
buscando alternativas para intentar acortar las brechas 
de conectividad y uso de redes sociales y plataformas 
digitales de los y las usuarios (as) de los centros. Fue 
así como se diseñó un proyecto de “inclusión digital”, 
que se postuló al Fondo Concursable 2020 de la 
Dirección General de Vinculación con el Medio de la 
UPLA para académicos de la misma universidad, 
orientado a financiar iniciativas que representaran una 
respuesta desde la academia para necesidades 
surgidas en los territorios. El proyecto fue adjudicado y 
se desarrolló entre los meses de agosto 2020 y enero 
2021. Las carreras de la UPLA que se hicieron parte del 
proyecto fueron Terapia Ocupacional, Psicología 
e Ingeniería en Informática.

Por su parte, los centros de Salud Mental 
que se asociaron a la iniciativa fueron 
los siguientes: El Centro de Salud 
Mental Comunitaria (CSMC) Domingo 
Asún Salazar, que es un dispositivo de 
nivel secundario de complejidad de la 
red de salud pública, con equipo de 
psiquiatría ambulatoria, a cargo del 
tratamiento especializado en Salud Mental, 
que recibe casos derivados desde el nivel 

¹ En 2001, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), definió la brecha digital como “el desfase o división  entre individuos,   hogares,   áreas   económicas   y   geográficas   
con   diferentes   niveles socioeconómicos con  relación  tanto  a  sus  oportunidades  de  acceso  a  las  tecnologías de  la  información  y  la  comunicación,  como  al  uso  de  de  Internet  para  una  
amplia variedad de actividades” (en Abad, 2016).

primario de atención. También se asociaron la 
Organización Comunitaria de Rehabilitación “Casa 
Club”, la Corporación “Dr. Carlos Bresky”, y el Centro 
“Nuevo Renacer”, que corresponden a tres centros 
ubicados en la ciudad de Valparaíso, especializados en 
la rehabilitación comunitaria en salud mental para 
personas adultas con diagnóstico de trastorno 
psiquiátrico severo crónico, que reciben casos 
derivados del nivel secundario de atención de la red 
pública de salud.

Por último, el Programa de Apoyo Familiar “Rostros 
Nuevos” del Hogar de Cristo, dirigido a familias o 
cuidadores (as) que tienen uno o más integrantes con 
discapacidad mental, entregando orientación y apoyo 
para fortalecer la capacidad de cuidados, promover y 
estimular la vinculación a los vecinos y la comunidad, 



y coordina el acceso a las redes de protección social de 
acuerdo a sus necesidades y requerimientos. Como 
instituciones de apoyo permanente, que integraron y 
participaron activamente en el equipo ejecutor del 
proyecto fueron: GERÓPOLIS de la Universidad de 
Valparaíso, centro especializado en el trabajo con 
personas mayores, y el Consejo de Desarrollo Local 
(CDL), organización de usuarios (as) y familiares del 
CSMC Domingo Asún Salazar.

El proyecto consideró distintas acciones tendientes a 
disminuir la brecha digital de las y los usuarios. Prime-
ro, una campaña de donación y reacondicionamiento de 
aparatos electrónicos; luego una capacitación en alfabe-
tización digital para estudiantes y el equipo ejecutor del 

proyecto; y, por último, un proceso de alfabetización 
digital para usuarios (as) de los centros. La alfabetiza-
ción digital, vale decir, el proceso de mediación de cono-
cimientos, que permitiera a las personas el aprendizaje, 
uso y familiarización del uso de la tecnología (Abad, 
2016; Casamayou y Morales, 2018), ocupaba en el 
proyecto un lugar central, dada las implicancias que 
tiene para la inclusión, y fue realizada principalmente 
por los y las estudiantes de 4to año de la carrera de 
Terapia Ocupacional UPLA, como actividad de terreno 
(pre práctica, práctica temprana o curricular), que 
exigía la asignatura Práctica Comunitaria, y es la expe-
riencia que se describe en este artículo. 
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PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver
La situación de pandemia por COVID-19 ha implicado 
una serie de consecuencias para la salud de las perso-
nas. La Mesa Social COVID, impulsada por el Gobierno 
de Chile en el 2020, ya en el mes de abril se referían a 
los efectos sobre la salud mental derivados del confina-
miento y el aislamiento físico, argumentando que: son 
variados, en creciente magnitud, y que se darían en 
múltiples niveles, afectando distintas dimensiones de la 
vida de las personas (Mesa Social COVID, 2020). De esta 
manera, se ha evidenciado la necesidad de mantener la 
vinculación social mediante plataformas tecnológicas, 
que no eran de uso común para todas las personas, y 
que en este contexto se han convertido, en la práctica, 
en la única vía para relacionarse con otros, ya sea, para 
trabajar, educarse o juntarse con seres queridos. Para 
algunos grupos de personas que están cotidianamente 
alejadas de esas plataformas (ya sea por brechas de 
edad, condiciones socioeconómicas, por presentar 
capacidades diferentes, u otras) las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) podrían convertir-
se en oportunidades de integración social (Casamayou y 
Morales, 2018).

Desde el punto de vista de los y las profesionales de la 
salud, la pandemia obligó a ampliar y adaptar las posi-
bilidades de atención a personas, más allá de la presen-
cialidad, mediante la utilización de diversos recursos y 
distintas plataformas que hoy sustentan la “tele aten-
ción”. Los centros de salud mental, de todos los niveles 
de complejidad, tuvieron que integrar la atención y el 
seguimiento de sus usuarios (as) a través de llamadas 
telefónicas, video-llamada de WhatsApp, y en varios 
casos, se adaptaron las instancias de trabajo y encuen-
tro grupal a actividades realizadas por videoconferen-
cia en plataformas como Zoom o Meet-Google. Para 
López y Alvarado (2018), la aproximación sanitaria 
electrónica introduce y ofrece algunas ventajas, tales 
como: mayor eficiencia, mejor calidad, un mayor empo-
deramiento de los y las usuarias, y que, favorece una 
relación terapéutica nueva, donde tanto profesionales, 
como usuarios (as) aprenden, aumentando la comu-

nicación y el intercambio entre ellos y ellas. La tele 
atención extiende el foco del cuidado de la salud, tanto 
geográfica como conceptualmente, implica nuevos retos 
y amenazas éticas, y promete mayor equidad de 
atención.

Esta misma situación, sin embargo, ha dejado de mani-
fiesto importantes brechas de acceso a las tecnologías, 
conectividad, conocimiento y uso de las redes sociales y 
plataformas digitales, siendo las personas mayores y 
aquellas con algún grado de discapacidad, una de las 
poblaciones más afectadas, en términos de aislamiento 
tecnológico y social. Y es que:

la aparición de internet supone una revolución 
tecnológica en la forma de comunicarnos y de 
acceder y usar la información que puede 
ofrecer nuevas oportunidades, pero también 
nuevas formas de exclusión social en 
colectivos vulnerables o desfavorecidos que 
están desconectados del mundo digital por 
motivos económicos, sociales o educativos 
(Manchado, 2017, p. 112).

Para el caso de los y las Terapeutas Ocupacionales en 
formación de la UPLA, que cursaban la asignatura 
“Práctica Comunitaria”, en cuarto año, la invitación a 
participar del proyecto de inclusión digital, representó 
una instancia valiosa en la que se podrían aplicar 
herramientas integradas en un proyecto local, dirigido a 
resolver una problemática comunitaria emergente, real 
y urgente. El contexto de pandemia obligaba a abordar 
el curso de manera virtual y a adaptar el trabajo de los 
y las estudiantes en ese formato.
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La invitación a participar en un proyecto de inclusión digital, fue sin duda una gran 
posibilidad para encauzar una asignatura que se desarrolla fundamentalmente en 
terreno y que es eminentemente práctica, y que debe responder a problemáticas 
de personas y comunidades reales. Para el caso del proyecto, la población a 
intervenir correspondía a personas usuarios (as) de los centros de atención y/o 
rehabilitación de Salud Mental asociados, en quienes se evidenciaban dificultades 
para conectarse de manera remota a instancias de participación social y apoyo 
terapéutico implementados en contexto de pandemia.  

Cada centro levantó al inicio una lista de usuarios (as) que voluntariamente 
querían acceder a la alfabetización, quienes firmaron un consentimiento informado 
para participar del proyecto. Los y las estudiantes fueron distribuidos (as) por 
grupos en cada centro y le fueron asignados entre uno a tres usuarios por dupla 
(dependiendo de cada caso). El trabajo de los y las estudiantes con las personas, 
fue acompañado por profesionales de cada equipo, quienes facilitaron la 
vinculación y supervisaron, junto con los académicos, todo el proceso de 
intervención. Paralelamente, el equipo ejecutor llevó a cabo una campaña de 
donación y recolección de aparatos electrónicos, para su reacondicionamiento y 
distribución entre las personas que no contaban con computador, Smartphone o 

Tablet, que le permitiera participar del proceso. 

Como parte de las actividades de la cátedra Práctica Comunitaria 
de la carrera de Terapia Ocupacional, se les pidió a los y las 
estudiantes, que elaboraran un instrumento diagnóstico, para 
aplicarlo de manera telefónica e individual, que permitiera 

visualizar las motivaciones, necesidades y capacidades 
personales de los y las participantes. Este instrumento 
permitió que los y las propios (as) estudiantes elaboraran 
colectivamente un manual de alfabetización digital que 

apoyara el proceso de mediación del conocimiento, de 
modo de abarcar un espectro de necesidades amplio con 

los y las usuarios (as) que irían desde el uso básico de 
un Smartphone, hasta el uso de correo electrónico, 
WhatsApp y Zoom. El manual elaborado por los y las 

estudiantes fue supervisado por el equipo 
ejecutor y revisado por un diseñador 
experto. Posteriormente se mandó a 
imprimir y se distribuyó a cada participante 

del proyecto. 
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El trabajo mismo de alfabetización, se llevó a cabo en encuentros remotos entre 
estudiantes y usuarios (as), aunque principalmente al inicio se realizó casi 
exclusivamente por teléfono y progresivamente a través de video-llamadas, 
conforme los/as usuario/as iban avanzando en su aprendizaje de uso de sus 
Smartphone y las aplicaciones de éstos. En este procesos, los y las estudiantes 
pudieron enfocar su labor centrada en la persona, estableciendo un vínculo y un 
plan de aprendizaje ajustado a las características, necesidades y motivaciones de 
cada usuario/a. Dado que la Terapia Ocupacional utiliza un enfoque centrado en el 
paciente para capacitar el desempeño ocupacional y promover el bienestar dentro 
de un entorno determinado (Jiménez-Echenique, 2018),  en muchos casos los/as 
estudiantes tuvieron que elaborar distintos apoyos didácticos complementarios a 
las instrucciones verbales y el manual, utilizando para ello diversas estrategias 
creativas (como audios explicativos y cápsulas de video breve) apoyos didácticos, 
que se ajustaran a los recursos cognitivos y condiciones propias de los y las 
usuarios (as), que pudiera facilitar el aprendizaje y uso de la tecnología. Por otro 
lado, la condición de confinamiento impuesto por la pandemia, y la imposibilidad 
de que los/as estudiantes salieran de sus casas, llevó a realizar toda la 
intervención prescindiendo de cualquier encuentro presencial con los y las 
usuarios (as), lo que impuso una dificultad mayor que los y las estudiantes 
sortearon con creatividad, compromiso y mucha paciencia, aspecto que a la larga 
fue muy valorada, tanto por los centros, como por los y las participantes.



RESULTADOS
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sencilla a las distintas servicios y programas existentes 
tanto online como offline y realizar un aprovechamiento 
de sus utilidades vinculado a las necesidades específi-
cas de cada usuario” (p. 163).

Del total de personas alfabetizadas, un 39,2% aprendió 
uso de Apps consideradas como básicas en el proyecto: 
WhatsApp, Zoom, YouTube, Facebook. Mientras que otro 
32,4% reportó mejoras en el uso del Smartphone, com-
putador o Tablet. Un 19,6%, aprendió, además, otras 
Apps no consideradas como prioritarias en el proyecto, 
y finalmente, un 8,8% mejoró el uso de las Apps que ya 
conocía. Los aspectos trabajados constituían una 
dimensión nuclear del proyecto, dado que favorecían 
tanto la accesibilidad como el uso de la tecnología, la 
cual es definida por Stolkiner (2000), como el vínculo 
que se construye entre los sujetos y los servicios.

Un aspecto relevante de considerar en el proceso, dice 
relación con los distintos intereses que motivaron a las 
personas a participar del proyecto. Un grupo mayorita-
rio de participantes, representadas por un 41, 6%, seña-

laron que su motivación más importante era 
“contactarse con sus familiares y 

amigos”. Un 10, 4 % dijo que le 
gustaría ser “más independiente 
con su aparato”. Otro 10, 4%, 
refirió que lo que más le motiva-
ba era “buscar trabajo e infor-
mación”. Un 8, 3 % manifestó 
que su mayor motivación era 

“poder realizar trámites y 

Dentro de los principales logros y resultados del proceso 
de alfabetización se tiene, en primer lugar, el impacto 
directo de este proceso en la población beneficiaria. 
Participó un total de 61 usuarios/as de cinco centros de 
Salud Mental de Valparaíso, la mayor parte de ellos/as 
con diagnóstico de algún Problema de Salud Mental o 
Trastorno Psiquiátrico Severo, que se encuentran en 
tratamiento ambulatorio en servicios de psiquiatría o 
viven en residencias protegidas para personas con 
discapacidad psíquica, con diferente grado de autonomía.

Las edades de los y las participantes fluctuaron entre los 
16 y los 79 años de edad, y participaron activamente del 
proceso de alfabetización digital. De esa población, 29 
corresponden a mujeres y 32 a varones, quienes se acer-
caron a un proceso de aprendizaje de herramientas 
digitales, con distintos grados de complejidad, según la 
realidad de cada uno (a). Del total de usuarios/as partici-
pantes, un 82% de éstos lograron ser alfabetizadas, 
culminando efectivamente un proceso de aprendizaje en 
el uso de sus Smartphone u otro aparato. Por alfabetiza-
da se consideró a una persona que logró familiarizarse 
con su Smartphone y usar redes sociales y aplicacio-
nes que le permitiera comunicarse con 
otros (as) o buscar información en 
internet. Conforme a Abad 
(2016), sobre todo para 
personas no nativas en 
las TIC, la alfabetización 
permite una “e-inclu-
sión”, entendida como 
“la capacidad para acce-
der de forma habitual y  



compras por internet”. Otro 8,3% señaló que quería 
“aprender algo nuevo”.

Para un 6, 3 % su motivación principal era “acceder a 
sus terapias y grupos de autoayuda”. Y otro 6,3% dijo 
que lo que le motivaba era “buscar música y entre-
tención”. Un 4, 2% señaló que le gustaría principal-
mente “mantenerse en contacto con su grupo religioso”. 
Y finalmente otro 4,2% refiere que lo motiva solo el 
poder “darle un mejor uso al teléfono”.  Respecto a 
estos resultados, podemos establecer la importancia de 
reconocer como primera instancia de interés, nueva-
mente “los vínculos”. Y en segundo lugar, como motiva-
ciones principales, aquellas asociadas a la “partici-
pación”. En conformidad con esto, Bang (2010) sostiene 
que son indicadores de la salud mental en una comuni-
dad, la participación activa de sus miembros, la trans-
formación de los lazos comunitarios hacia vínculos 
solidarios, y que la comunidad esté constituida de suje-
tos activos que transforman sus realidades. En este 
caso, tanto el proceso de alfabetización y el proyecto de 
inclusión desarrollado, estarían contribuyendo como 
espacios promotores de la salud mental comunitaria.

Una vez concluida la ejecución del proyecto, se 
realizaron instancias de evaluación grupal entre el 
equipo ejecutor, como entre éste y los (as) usuarios 
(as). En esa última oportunidad, las personas manifes-
taron al equipo ejecutor la necesidad de dar continuidad 
a esta experiencia. Los y las participantes se mostraron 
agradecidos hacia las y los estudiantes, por su pacien-
cia y dedicación, dado que los (as) estudiantes no sólo 
debieron hacer una alfabetización a distancia con un 
manual análogo, sino que además debieron sortear 
distintas dificultades asociadas a las propias realidades 
y problemáticas de los/as participantes.  Estas iniciati-
vas pueden ser descritas en términos de la inteligencia 
interpersonal, como la habilidad de entender a otros 
individuos, en relación a cuáles son las motivaciones de 
éstos, cómo trabajan, cómo generan los consensos y la 
cooperación entre ellos y ellas. A su vez, este término 
implica sensibilidad a las emociones de los pares, la 
habilidad de motivar y ayudar a otros (Gil’Adí, 2000).

Por otro lado, desde la vereda pedagógica, un grupo de 
45 estudiantes de cuarto año de la carrera de Terapia 
Ocupacional tuvo la oportunidad de vivir esta experien-
cia, aproximándose a la tele-atención, y facilitando 
procesos de alfabetización e inclusión digital, como una 
manera de generar instancias de vinculación, 
autonomía y participación en los y las usuarios(as). 

En este sentido, es importante mencionar, que los (as) 
terapeutas ocupacionales logran este resultado 
mediante la habilitación de los individuos para realizar 
aquellas tareas que optimizarán su capacidad para 
participar, o mediante la modificación del entorno para 
que éste refuerce la participación (Jiménez-Echenique, 
J. 2018). Por su parte, para Agustín y Clavero (2010) la 
inclusión digital es concebida como una forma de inser-
ción social imprescindible para el crecimiento comuni-
tario.

Algunos datos arrojados en la sistematización de la 
experiencia, agrupan cuatro categorías que marcan una 
clara tendencia entre las opiniones vertidas por los y 
las estudiantes que fueron parte de este proceso. Un 
54,3% de los (as) estudiantes consideró la experiencia 
enriquecedora desde lo vincular, es decir desde la 
relación que lograron establecer con el (la) usuaria. Por 
otro lado, un 21,7%, consideró la experiencia compleja, 
pero gratificante. Mientras que otro 17,4%, consideró la 
experiencia enriquecedora por el aprendizaje mutuo 
que se sostuvo. Por último, un 6,5% consideró que fue 
una experiencia que permitió ampliar su propio conoci-
miento.  De estos resultados, llama la atención nueva-
mente el factor “vincular”, el cual, desde el punto de 
vista del aprendizaje de los y las estudiantes, resultó 
ser el más señalado en el relato de sus experiencias. 
Para Bang (2014), el reconocimiento de los padecimien-
tos subjetivos en su complejidad, en tanto procesos de 
salud-enfermedad hace posible impulsar prácticas en 
salud y salud mental basadas en lo relacional. Para 
Stolkiner, citada en Bang (2014) una de las problemáti-
cas colectivas de salud mental a la que nos vemos 
enfrentados, es la labilización de lazos sociales y fragili-
zación de las redes de contención comunitaria. Esta 
situación se evidencia aún más en contexto Covid-19, 
por lo que el soporte socio-comunitario y los vínculos, 
merecen hoy, un lugar importante, desde el punto de 
vista sanitario.

En este sentido, la experiencia en sí representa una 
oportunidad para hacer de la academia un espacio que 
aporta a la calidad del aprendizaje, en cuanto lleva a la 
práctica el saber hacer. Martel (2018), afirma que, en la 
sociedad del conocimiento, la prioridad de las organiza-
ciones educativas de calidad es el Know how o saber 
hacer de las personas y sus demás competencias y 
habilidades, es decir, el capital humano. Por ello, este se 
ha constituido en el capital más valioso que posee una 
comunidad u organización. Esto adquiere mayor 
relevancia en la universidad, donde uno de sus fines es 

nicación y el intercambio entre ellos y ellas. La tele 
atención extiende el foco del cuidado de la salud, tanto 
geográfica como conceptualmente, implica nuevos retos 
y amenazas éticas, y promete mayor equidad de 
atención.

Esta misma situación, sin embargo, ha dejado de mani-
fiesto importantes brechas de acceso a las tecnologías, 
conectividad, conocimiento y uso de las redes sociales y 
plataformas digitales, siendo las personas mayores y 
aquellas con algún grado de discapacidad, una de las 
poblaciones más afectadas, en términos de aislamiento 
tecnológico y social. Y es que:

la aparición de internet supone una revolución 
tecnológica en la forma de comunicarnos y de 
acceder y usar la información que puede 
ofrecer nuevas oportunidades, pero también 
nuevas formas de exclusión social en 
colectivos vulnerables o desfavorecidos que 
están desconectados del mundo digital por 
motivos económicos, sociales o educativos 
(Manchado, 2017, p. 112).

Para el caso de los y las Terapeutas Ocupacionales en 
formación de la UPLA, que cursaban la asignatura 
“Práctica Comunitaria”, en cuarto año, la invitación a 
participar del proyecto de inclusión digital, representó 
una instancia valiosa en la que se podrían aplicar 
herramientas integradas en un proyecto local, dirigido a 
resolver una problemática comunitaria emergente, real 
y urgente. El contexto de pandemia obligaba a abordar 
el curso de manera virtual y a adaptar el trabajo de los 
y las estudiantes en ese formato.
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la producción y generación de nuevo conocimiento en 
beneficio de la sociedad.

Por otro lado, dentro de los resultados también está el 
trabajo colaborativo y en equipo que es parte de la 
formación profesional, y dos insumos concretos. Por un 
lado, una pauta diagnóstica específica y, por otro, un 
manual de alfabetización digital, ambos elaborados por 
estudiantes, en colaboración con profesionales de la 
salud mental y docentes de las carreras de Psicología, 
Terapia Ocupacional, e Ingeniería Informática de nues-
tra universidad, propiciando un trabajo interdisciplina-
rio y colaborativo. Estos conocimientos en constante 
intercambio son los que para Thompson (2003) permi-
ten a cada visión expresarse y ofrecer sus propuestas, 
permitiendo así, en este proceso de comunicación que 
se genera, la intersubjetividad. Este proceso es el que 
permite a los participantes aprender a escuchar y a 
comprender a los demás. El surgimiento progresivo de 
productos compartidos hace que las visiones individua-
les se modifiquen y enriquezcan para convertirse en 
perspectivas distintas. Por otro lado, para Carrizo (en 
De la Oliva y Benhayón, 2013) desde la perspectiva de lo 
que se ha llamado el pensamiento complejo, sugiere 
que lo que la transdisciplinariedad potencia, es la 
aptitud para pensar en red, definiendo justamente como 
estrategia, la reformulación de las clases de pensa-
miento para enfrentar, desde una mirada compleja, el 
conocimiento de la realidad. Por otro lado, la coopera-
ción interdisciplinaria constituye un eslabón en la 
integración que se requiere para abordar problemáticas

sociales desde la perspectiva de la investigación (Jahn 
et al., 2012). Precisamente, desde las experiencias cola-
borativas pueden surgir intereses investigativos que 
potencien aprendizajes basados en la búsqueda de 
soluciones a diversos problemas sociales.

Por último, con esta experiencia, la universidad, en 
estrecha vinculación con el medio, logra contribuir en 
conjunto con la comunidad y los equipos, a la solución 
de problemáticas que afectan directamente, en este 
caso a usuarios y usuarias de la red de salud mental 
compuesto en un porcentaje importante por personas 
mayores. La vinculación con el medio, destaca Gallaste-
gui et al. (2017), es aquella función determinada por la 
forma en que una institución se relaciona con la reali-
dad cercana, en especial, con el mundo de lo social, 
mediante acciones y actividades que emanan desde los 
procesos y funciones fundamentales, como son la 
docencia, la investigación y la extensión universitaria. 
Ahora bien, entender la extensión, no como la acción 
descrita por Freire (en Gallastegui et al., 2017), de 
cosificar a la persona, sino por el contrario, como la 
acción que posibilita el que las personas sean sujetos 
de una transformación en el mundo. Lo que podría acer-
carse más al concepto de comunicación, en donde no 
hay personas pasivas, sino sujetos activos, vale decir, 
personas co-intencionadas hacia el objeto de pensar y 
conocer. Lo que caracteriza a la comunicación es el 
diálogo, donde participa la inteligencia común de las 
personas recíprocamente comunicantes.

Innovación evaluativa en Astronomía
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Dentro de las proyecciones a corto plazo, está el poder sistematizar los aspectos 
sensibles y metodológicos de los procesos de alfabetización, que de alguna 
manera presentan tonalidades diversas, acorde a las características de las 

personas con las cuales se trabajó. Desde ahí se generan aprendizajes y 
conocimientos colectivos. 

A mediano plazo, se considera intentar un modelo de alfabetización digital, que 
pueda ajustarse y adaptarse a distintas poblaciones, sobre todo aquellas más 
aisladas psicosocialmente. Y a mediano y largo plazo, se espera trasladar esta 

experiencia a la red de Atención Primaria de Salud en coordinación con los 
equipos profesionales, la autoridad y la comunidad porteña, para lo cual se 

estableció un compromiso formal con las autoridades correspondientes a cargo 
de la administración de la salud primaria de la comuna. 

 
La experiencia permite recomendar la construcción en conjunto de políticas 

públicas y programas que posibiliten el acceso y la participación remota, dado el 
costo monetario que hoy implica la conectividad y el acceso a la tecnología. En 

este marco, se valora la oportunidad que este proyecto brindó al poder financiar 
ciertos insumos tecnológicos que hicieron posible para algunas personas el 
poder vivenciar procesos de alfabetización digital, que de otra forma no les 

habría sido posible.  

Por último, se considera dentro de las recomendaciones, el instalar dentro de 
cada centro, la necesidad de continuar promoviendo entre las y los usuarios,  el 

uso de las distintas  herramientas digitales, considerando instancias de 
colaboración entre comunidad y universidad, permitiendo a su vez, la generación 
de nuevos conocimientos ligados a este tipo de experiencias, las que, tanto para 

para el ámbito comunitario de la salud mental, como para la formación 
profesional del campo psicosocial, resultan tan valiosas.

PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones
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El módulo Enfoques Pedagógicos correspondiente al octavo semestre de la 
carrera de Pedagogía en Educación Básica , manifiesta en una de sus 

subcompetencias la generación de programas de acciones inmediatas para 
optimizar la formación pedagógica a través de un trabajo en equipo que les 

permita reflexionar sobre las fortalezas y debilidades que han evidenciado a lo 
largo de su formación docente, más aun a lo largo de sus prácticas iniciales o 

tempranas. Por tal motivo, y en una situación de un proceso de 
enseñanza-aprendizaje virtual, se adopta la metodología Design for Change 

(Diseño para el cambio), para que puedan elaborar un proyecto que recoja de 
una manera creativa y reflexiva aquello que según su mirada como estudiante, 

puede mejorar o perfeccionar su formación docente. Dicho trabajo se llevo a cabo 
a través de la utilización de zoom en grupos, jamboard, google drive y 

plataforma eaula de la Universidad de Playa Ancha.

RESUMEN

Metodología Diseño para el cambio a través de Herramientas Virtuales, para Optimizar la Formación Pedagógica
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Hoy en situación de pandemia, los docentes nos vemos 
obligados a buscar diferentes metodologías para poder 
llevar el proceso educativo en aulas, mas aun en estu-
diantes que manifestaron momentos estresores  por la 
sobre carga de tareas y la problemática de la imple-
mentación de cursos en linea, entre otras cosas.( Rosa-
rio-Rodríguez, A., González-Rivera, J., Rodríguez-Ríos, 
L., 2020). Por tal motivo se hace necesario buscar estra-
tegias que no sólo vayan en beneficio de los estudian-
tes, sino también al desarrollo de la clase de cada profe-
sor o profesora.  Los docentes, en el escenario de la 
teleformación, deben mostrar conocimientos no solo 
sobre el contenido de la materia, sino también conoci-
miento tecnológico y pedagógico-digital.  

Esto significa que ser capaz de innovar, reflexionar y 
transformar sus propuestas didácticas para responder 
a las demandas sociales que vive el mundo en medio de 
una crisis sanitaria, a la vez que se alcancen los objeti-
vos curriculares propuestos al inicio del curso. (Tejedor, 
Cervi, Tusa y Parola, 2020).



PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver
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Al planificar la subcompetencia de este curso o módulo, 
fue necesario buscar la forma de abordarlo para que la 
participación fuera mayoritaria y de esa manera los 
resultados fueran acordes a lo que se plantea la asig-
natura. En una realidad sanitaria en donde las cámaras 
aparecen apagadas en gran parte de lo que dura la 
clase, la participación se remite a pocos estudiantes,  ha 
llevado a que la pandemia se presente como una opor-
tunidad de reflexionar junto a los estudiantes, acerca 
del rol en tiempos de crisis y lo que debemos hacer 
como personas, estudiantes y profesionales (Millán, 
Heresi, Díaz, Weisstaub y Vargas, 2020). No en vano los 
estudiantes españoles declaran la falta de adaptación 
de la docencia al nuevo escenario (83,2%) y el escaso 
dominio de los aspectos técnicos por parte de los profe-
sores (10,1%) .(Tejedor, Cervi, Tusa y Parola, 2020). En 
consecuencia, se hace necesario el desarrollo profe-
sional del docente en un entorno tecnológico que facilite 
la creación de nuevos ambientes formativos. (Sierra, 
Bueno y Monroy, 2016).

DESAFIO PEDAGÓGICO DE LA
PANDEMIA

Para llevar a cabo el cumplimiento de la subcompeten-
cia del módulo de Enfoques Pedagógicos se procedió a 
trabajar en la metodología diseño para el cambio 
(Design for the change). Esto significa crear grupos de 
trabajo que discutan ideas y que a la luz de ellas puedan 
ir resolviendo cada una de las etapas del diseño. Para 
elaborar este  proyecto, deben dialogar en grupo sobre 
sus propias ideas, motivaciones para mejorar la reali-
dad que les rodea  El proceso está estructurado en 
cinco etapas que ayudan a navegar por su desarrollo, 
desde la identificación de un desafío hasta la generación 
de ideas, el paso a la acción y la comunicación de los 
proyectos.En el camino, los participantes ganan 
empatía hacia su entorno, buscan y seleccionan solu-
ciones creativas en grupo, las llevan a la realidad y, 
finalmente, reflexionan sobre el proceso vivido y el 
proyecto que han llevado a cabo.

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
QUE TUVO QUE ENFRENTAR



DESCRIPCIÓN
DE LA

ASIGNATURA

Este Programa Formativo, teórico práctico, tiene como propósito integrar las 
experiencias, conocimientos, saberes y  competencias que nuestro estudiante ha 
ido haciendo suyos; elevándoles a un nivel de reflexión, cuestionamiento e 
indagación que le permita asumir consciente, selectiva y pertinentemente, un 
enfoque pedagógico que responda, al mismo tiempo y jerárquicamente, a la 
finalidad educativa que deben alcanzar los diversos saberes disciplinarios, a la 
enseñanza y aprendizaje de los mismos, a la dinámica de los tiempos y a las 
situaciones actuales y posibles de la trama humana y de sus mundos en constante 
cambio y proyección. 

Esta actividad está relacionada con la generación  de acciones inmediatas para 
optimizar la formación pedagógica. Esto es, revisar su formación profesional y a 
través de un proyecto o diseño fortalecer dicha formación en aspectos que para 
cada grupos son relevantes de considerar.

DESCRIPCIÓN
DE LA

EXPERIENCIA DE
ENSEÑANZA

Trabajar en el proyecto diseño para el cambio significa crear grupos de trabajo 
para mejorar la realidad que los rodea  través de la discusión de ideas y que a la 
luz de ellas puedan ir resolviendo cada una de las  etapas.

EXPERIENCIAde Enseñanzade Enseñanza
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En esta oportunidad, las clases se desarrollaron  a través de zoom en grupos , se  
separaron y cada uno trabajó en una pizarra de jamboard en cada una de las 

primeras tres etapas. (empatizar, definir e idear). Cada una de ellas se desarrollo 
en una clase . Las dos últimas es tomar lo anterior para redactar las etapas 4 y 
5. ( prototipar y evaluar) Finalizan subiendo su informe a la plataforma Eaula  
Por parte del docente facilita retroalimentar a  cada grupo zoom, y por cada 

pizarra jamboard, evaluando la actividad y sus etapas. También cada clase al 
estar en grupos y trabajar en su diseño,  permite descargar el jamboard , evaluar 

formativamente el trabajo fuera de clase y ellos poder revisar en su horario de 
trabajo autónomo (sistema de crédito transferible). Los trabajos por cada etapa 

fueron: 

EMPATIZAR DEFINIR

CREAR PROTOTIPAR
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Fue una excelente experiencia, debido a que fue dinámi-
ca y participativa. Generó instancias de discusión y 
diálogo en cada una de las clases en sus respectivos 
grupos y pizarras. Lo más importante es que surge el 
diseño a partir de sus propias visiones y empatía con lo 
que le rodea, generando proyectos que son necesarios 
implementar en la carrera. El uso no fue difícil para la 
mayoría de ellos. Cuando hubo algún estudiante que no 
manejaba el jamboard, dentro del mismo grupo lo 
invitaban a participar. El trabajar en grupos y aportar 
puesto que finalizaba con una coevaluación, también 
era motivante, era partícipe del diseño.



RESULTADOS
Es una excelente práctica formativa, debido a que el 
estudiante participa activamente. Al estar  en grupos 
pequeños de zoom cada uno de ellos puede interactuar 
simultáneamente en la pizarra de jamboard, agregar y 
quitar, discutir y consensuar. Cada etapa del trabajo que 
fueron 5, dejaron evidencias al final de la clase puesto 
que se descarga lo realizado. Al finalizar las 5 etapas o 
fases, generaron un informe con lo trabajado en clases, 
descargando para ello la evidencia del curso taller a 
través de un informe en Eaula.

Las temáticas de cada diseño estuvieron relacionadas 
con perfeccionamiento, seminario o talleres de Lengua-
je de Señas y braille, educación emocional, uso de 
tecnologías virtuales en pandemia, inclusión en el aula, 
enseñanza de lenguas indígenas, atención de diferentes 
estilos de aprendizaje en contexto virtual, educación 
ambiental, etc.

Como experiencia formativa fue muy enriquecedora 
desde el punto de vista del docente como de los estu-
diantes. Fue motivadora y de mucha creación. Permite 
en momentos en que la carrera está trabajando en su 
acreditación , ser una actividad pedagógica que además 
se convierte en una evaluación por parte de estudiantes 
de cuarto año sobre su formación, generando diseños 
alcanzables en corto como largo plazo
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La proyección de esta metodología a través de herramientas virtuales permitirá 
concretar de manera efectiva, colaborativa y motivadora la participación y 

compromiso de los estudiantes en su proceso formativo para así ser una voz que 
reflexiona sobre la  mejora continua que debe enfrentar la carrera tanto como 

retroalimentación como en instancias de autoevaluación 
Se recomienda implementar esta estrategia en otras asignaturas del plan 

formativo, así como incentivarnos como docentes a arriesgarnos en actividades 
apoyadas en herramientas virtuales para la diversificación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.

PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones
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El siguiente documento relata la experiencia relacionada al cambio en la modali-
dad de los pasos prácticos correspondientes a la asignatura de Modelos de 

Intervención en Senescente, con estudiantes de 8vo semestre de Terapia Ocupa-
cional, de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile), producto de la 

pandemia por Covid-19. Lo cual significó un desafío pedagógico para el equipo 
académico, que debió asegurar el cumplimiento de los objetivos de la asignatura 

y  los resultados de aprendizaje proponiendo como solución las teleprácticas. 
Para aquello se utilizaron los distintos recursos tecnológicos que los docentes, 

estudiantes y la comunidad tenían acceso en el momento.

RESUMEN
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Desde el segundo semestre del 2015, los estudiantes de 
4to año de la carrera de Terapia Ocupacional (TO) de la 
Universidad de Playa Ancha realizan pasos prácticos 
que consisten en sesiones de TO a domicilio a personas 
mayores en situación de dismovilidad en los sectores 
de Montedónico, Puertas Negras y La Matriz, en 
Valparaíso. Este trabajo se lleva a cabo en el contexto 
de las asignaturas de Modelos de Intervención en Salud 
Física II y Modelos de Intervención en Senescentes; 
primero con enfoque en las patologías físicas de la 
persona y luego continúan con el enfoque gerontológico 
y geriátrico.

La experiencia a relatar en este documento es en 
relación a la asignatura de Modelos de Intervención en 
Senescentes, donde los pasos prácticos corresponden a 
la 3era unidad de la asignatura y los estudiantes asisten 
en grupos de 3 personas, una vez a la semana durante 
3 meses. Además, en paralelo tiene clases teóricas que 
abordan temas de geriatría y también tutorías de 
seguimiento. Esta experiencia se evalúa con una rúbri-
ca a través de un
informe escrito y/o
presentación de
caso clínico. 

INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia
Los aprendizajes esperados para la
asignatura son los siguientes: 

Reconoce síndromes geriátricos y su impacto 
en el desempeño de la persona.

Evalúa personas mayores con abordaje 
geriátrico integral.v

Aplica análisis y estrategias de intervención en 
situaciones de salud y sociales, a través de 
razonamiento clínico.
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Producto del estallido social vivido en nuestro país en 
octubre del 2019, dichos pasos prácticos fueron suspen-
didos para resguardar la seguridad de los estudiantes y 
luego, con la pandemia por COVID-19 en marzo 2020, la 
posibilidad de realizar intervenciones presenciales se 
canceló totalmente. Con esta situación presente apare-
cen las siguientes preguntas ¿de qué manera integra-
mos los contenidos de la asignatura de forma práctica? 
¿Cómo entregamos una instancia de atención de calidad 
para los estudiantes y las personas mayores? 

Surgieron entonces 3 grandes desafíos. Por un lado,  un 
desafío pedagógico, que fue dar respuesta a la tercera 
unidad de la asignatura, correspondiente a los pasos 
prácticos, para poder integrar y aplicar  los conocimien-
tos adquiridos durante el semestre a través de la aten-
ción de usuarios con necesidades reales, comprendien-
do la importancia de dicha instancia formadora.

En segundo lugar, la población históricamente atendida 
en dichos pasos prácticos, es de riesgo social y de un 
estrato socioeconómico bajo, por lo que no se pudo 
asegurar el acceso a la tecnología, ya sea internet, com-
putador, smartphone, que permitieran realizar las 
sesiones en modalidad virtual.  Por ende, una nueva 
arista a considerar, fue buscar nuevos usuarios poten-
cialmente atendibles, para estos pasos prácticos. 
En tercer lugar, fue necesario considerar el acceso a la 
tecnología por parte de los estudiantes, quienes presen-
taban problemas de conectividad o no tenían elementos 
adecuados para comunicarse. 

Es por estas tres razones, que las docentes deciden 
modificar la modalidad de pasos prácticos presenciales 
a pasos prácticos virtuales a través de la teleasistencia. 
Para ello, indicaron a los estudiantes buscar dentro su 
círculo social y familiar más cercano a personas mayo-
res que cumplieran con los requisitos específicos 
indicados por ellas, para poder realizar la teleasisten-
cia.

SURGENlos Problemaslos Problemas
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6¹Síndromes geriátricos son situaciones de salud altamente prevalentes en las personas mayores cuya presencia se asocia a mayor riesgo de deterioro funcional, comorbilidad, mortalidad e ingreso 
a residencias. (Budinich, 2019).

Llevar las ideas a la práctica fue un gran desafío, pues 
por un lado era necesario resguardar los aspectos 
pedagógicos de la asignatura, asegurando el 
cumplimiento de objetivos y resultados de aprendizaje 
y por otro lado los aspectos didácticos, para llevar a 
cabo los pasos prácticos y el seguimiento de los casos. 
Esto implicó rehacer rúbricas, modificar criterios de 
evaluación, generar mayor cantidad de instancias para 
supervisión y además elaborar un sistema básico de 
seguimiento de los grupos. Paralelamente significó 
elaborar cápsulas educativas con un enfoque clínico y 
aplicado. 

En primer lugar, se organizó el curso en grupos de 3 
estudiantes y cada grupo buscó a una persona mayor 
que tuviera al menos 3 síndromes geriátricos¹ y las 
condiciones mínimas de conectividad. Para esa 
selección se hizo una cápsula educativa, indicando en 
detalle los criterios para seleccionar a su futuro 
usuario/a. 

Luego de esto, se asignaron horarios de tutorías para ir 
haciendo seguimiento de cada caso. Además, se creó 
una planilla Excel para anotar fechas estimadas en las 
que debían realizar prestaciones específicas 
(evaluación ación inicial, sesiones de intervención, 
sesión de cierre y entrega de producto), de esta forma 
se buscaba sistematizar el proceso y hacerlo lo más 
similar posible en cada grupo y finalmente,  poder 
evaluarlos a través una rúbrica. 

Los pasos prácticos consistían en que cada grupo 
realizó 6 sesiones de terapia ocupacional de una hora, 1 
vez a la semana. Además cada grupo tenía 2 tutorías 
con las docentes en las que presentaban sus avances. 
En la primera sesión se realizó la evaluación inicial del 
usuario y su entorno, las siguientes 4 sesiones se aplicó 
la intervención de acuerdo a las necesidades 
detectadas en la valoración inicial, mientras que la 6ta 
sesión se realizó el cierre del proceso y la entrega del 
producto confeccionado por los alumnos, para la mejora 
del desempeño cotidiano del usuario. 

La evaluación de los pasos prácticos se realizó en 2 
instancias, un informe de terapia ocupacional y una 
defensa de caso clínico. En el primer avance del 
informe, se evaluaron los resultados de la Valoración 
Geriátrica Integral (evaluación inicial del usuario) y el 
plan de tratamiento, mientras que la 2da entrega 
correspondió al informe final de TO, incluyendo las 
sesiones realizadas y conclusiones del proceso.

Por otro lado, en la defensa del caso clínico, se 
evaluaron contenidos teóricos relacionados a los 
antecedentes del usuario y la capacidad de análisis y 
aplicación de estrategias de intervención en situaciones 
de salud y social del usuario a través del razonamiento 
clínico. 

LA EXPERIENCIA EN SÍ MISMA,Aterrizando las Ideas Aterrizando las Ideas
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PASOS PÁCTICOS MODELOS DE INTERVENCIÓN EN SENESCENTE

Fecha Actividad

Busqueda de usario con características indicadas

Envío conformación de grupos

Entrega 1er avance: resultados VGI, problemática, plan de
tratamiento (OG, OE, actividades primeras 3 sesiones) 1ra nota de avance

2da nota de avance
(estrategias de

intervención últimas 3
sesiones + producto

concreto de intervención
acorde a la necesidad

del usuario,
ej: cartilla educativa.

Presentación del caso,
defensa teórico
práctica de los

elementos del caso.

Presentación del caso,
defensa teórico
práctica de los

elementos del caso.

Aplicación VGI

1ra sesión de intervención Tutorías

2da sesión de intervención Tutorías

3ra sesión de intervención

4ta sesión de intervención

5ta sesión de intervención

6ta sesión de intervención

7ta sesión de intervención

Defensa casos clínicos

Defensa casos clínicos

Calificación

07/09 - 02/10

05/10 - 16/10

Semana 19/10

Semana 26/10

Semana 02/11

Semana 09/11

Semana 16/11

Semana 23/11

Semana 30/11

Semana 07/12

Semana 14/12

05/10

19/10



Esto no siempre se logró, pues en algunos casos, los 
tiempos para corregir los informes no alcanzaban y 
finalmente las retroalimentaciones se hacían después 
de las sesiones o también ocurría que los grupos se 
atrasaron con la entrega de su informe y se hicieron 
sesiones sin retroalimentación.

Se presentaron también situaciones específicas en 
algunos casos, como por ejemplo, complicaciones de 
salud del usuario que no permitieron continuar con las 
sesiones, contacto estrecho de Covid-19 en un usuario y 
que su nieto era quien realizaba las sesiones presencia-
les, teniendo que suspender el proceso por 2 semanas. 

Finalmente, hubo estudiantes que vivían en lugares 
rurales con escasa conectividad y en algunas ocasiones 
no pudieron conectarse o participar de las sesiones y 
tutorías. Esto fue un gran desafío para las docentes 
pues por un lado no se podía calificar con una nota 
deficiente a las personas que no se conectaban en las 
sesiones o que participaban escasamente de la cons-
trucción de un informe. Para estos casos, se conversa-
ron las situaciones puntuales con los grupos para que 
los mismos estudiantes evaluaran la situación de su 
compañero/a y además, en los casos de no presentarse 
a las sesiones virtuales y/o defensa de caso, se solicitó 
certificado médico que justificara las inasistencias.
 

Los recursos tecnológicos utilizados para el desarrollo 
de los pasos prácticos fueron en primer lugar, planillas 
Excel de google drive compartidas con los estudiantes, 
para identificar los integrantes de cada grupo, el usua-
rio que estaban atendiendo y las tutorías realizadas. 
Por otro lado las sesiones de terapia ocupacional como 
tal, las tutorías y defensas de caso clínico, se desarro-
llaron a través de Google Meet, Zoom y video llamadas 
de WhatsApp. 
En algunos casos, donde el usuario vivía con alguno de 
los estudiantes, la sesión era realizada por él de forma 
presencial, pero apoyada por el resto del grupo de 
forma virtual. 

Durante la experiencia de pasos prácticos, se presenta-
ron distintas dificultades tanto al inicio del proceso 
como durante el mismo. Estas dificultades estaban 
relacionadas a: coordinación entre las docentes y los 
estudiantes, duración de las tutorías, autogestión de los 
usuarios por parte de los estudiantes,  retroalimenta-
ciones de informes, situaciones específicas de los usua-
rios/as, problemas de conectividad en las tutorías y 
sesiones,  registro de asistencia, participación y com-
promiso de lo estudiantes en los pasos prácticos. 

Respecto a la coordinación de las docentes con los 
grupos, duración de tutorías y autogestión de usuarios, 
se presentaron complicaciones pues fue difícil coordi-
nar los tiempos ya que además de estar dictando las 
clases, se dispusieron otros horarios fuera de ellas 
para hacer las tutorías. Además hubo grupos que 
presentaron dificultades para encontrar a un usuario 
idóneo y por lo mismo no asistían a las tutorías o se 
atrasaron con respecto a los plazos solicitados y este 
atraso perjudicó las intervenciones.

En relación a la entrega de las retroalimen-
taciones de los informes, el objetivo 
de estas instancias era poder 
guiar y mejorar las 
intervenciones que 
los estudiantes esta-
ban realizando con 
sus usuarios.
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EL RESULTADOFinalFinal
Como resultado final del proceso de pasos prácticos, se atendieron a 20 personas mayores de distintas 
regiones del país, por ende, se generaron 20 informes de terapia ocupacional y a cada usuario/a se le 
confeccionó un producto, que le permitiera mejorar algún aspecto de su desempeño cotidiano, tales 
como pastilleros, tutorial para el manejo de celular, set de estimulación cognitiva, entrenamiento en uso 
de ayudas técnicas como calzadores para facilitar la independencia en el vestuario, entre otros.  Cabe 
destacar algunas iniciativas novedosas que surgieron entre los grupos, como crear un pendrive con 
sesiones de relajación para que la usuaria las escuchara en las noches, facilitar la posibilidad para que 
una usuaria hiciera clases de la lengua Aymara.

ANTES DESPUÉS
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Si bien no se aplicó un instrumento de evaluación del 
proceso de pasos prácticos, los estudiantes refirieron 
que la experiencia fue satisfactoria, considerándola un 
aporte significativo a su proceso de formación profe-
sional. 

Una de las estudiantes refiere:  “Si bien en un principio 
causaba un poco de temor el hecho de enfrentarnos a 
teleprácticas siendo que nunca habíamos tenido prácti-
ca antes, creo que fue una experiencia significativa y 
enriquecedora, en donde  pudimos desafiarnos a 
nosotras ya que debíamos encontrar la forma de que la 
rehabilitación fuera fructífera pese a que fuera online. 
El enfoque no sólo se vio en la rehabilitación, sino 
también en poder establecer el vínculo terapéutico en 
una modalidad que de por si a los adultos se les hace 
más complejo, considerando además  que muchos 
usuarios se veían afectados emocionalmente por la 
pandemia. Creo que esta vez nos tocó adaptarnos a 
nosotros como futuros terapeutas, lo que a mi parecer 
es la base de la profesión. Nos tocó practicar aquello 
que predicamos” (Orozco, F., 2020).

Se puede concluir que se logró el desarrollo de las 
teleprácticas y teleasistencia, que los alumnos pudieron 
aplicar los conocimientos entregados virtualmente 
durante el semestre y atender a usuarios con necesi-
dades reales,  permitiendo aplicar el razonamiento 
clínico esperado en estudiantes de 8vo semestre.

Es importante considerar, que dicha generación de 
estudiantes, logró vivir la experiencia de realizar aten-
ciones reales de terapia ocupacional, previas a sus 
prácticas profesionales, considerando, que sus pasos 

prácticos de asignaturas anteriores, debieron ser 
suspendidos.

Desde el punto de vista pedagógico, a través de esta 
experiencia se logró aplicar un proceso de aprendizaje 
activo, a través de la metodología de aprendizaje más 
servicio y de discusión guiada.

“El aprendizaje por servicio, como metodología 
pedagógica, se sustenta en el aprendizaje 
experiencial (Dewey, 1950) y el servicio a la 
comunidad (James, 1910). Se diferencia de otras 
prácticas educativas experienciales 
(voluntariado, trabajo de campo, acciones 
comunitarias esporádicas, etc.) por vincular los 
objetivos de aprendizaje y los del servicio a la 
comunidad en un solo proyecto intencionalmente 
planificado en el que los participantes, 
concebidos como protagonistas de su proceso 
formativo, ponen en acción los saberes que 
conforman las competencias (conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores) con el propósito 
de dar respuestas a necesidades sentidas por las 
comunidad. Ello requiere pensar en el alumnado 
no como proyecto de futuro, sino como un ser 
que se constituye siendo en relación con otros 
seres humanos en distintos contextos 
educativos”. (Mayo, 2018, pp4)

En relación a las tutorías, se utilizaron aspectos de la 
metodología de discusión guiada para abordar cada 
caso y orientar a los estudiantes en su proceso de razo-
namiento clínico.
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REFLEXIONESy Desafíosy Desafíos

Una de las reflexiones que surgieron en las docentes fue que la instancia de 
prácticas a distancia si permite cumplir los objetivos de la asignatura y sus 
resultados de aprendizaje. Además no sólo se trabajaron esos aspectos sino 

también otras cualidades actitudinales de los estudiantes como la tolerancia a la 
frustración, el compromiso y responsabilidad y también la autogestión. Habili-

dades claves para los tiempos actuales. 

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer y en esta misma línea, las 
docentes creen que se podrían hacer los siguientes cambios:

Aumentar el número de sesiones de teleasistencia para favore-
cer un proceso de intervención más completo
Incorporar la modalidad de prácticas virtuales, independiente 
de la contingencia, como un complemento a las prácticas 
presenciales. 
Elaborar y aplicar una pauta de evaluación del proceso para los 
estudiantes
Elaborar y aplicar una evaluación de satisfacción para los 
usuarios/as. 
Dar continuidad al proceso de intervención desde la asignatura 
de Modelos de Intervención en Salud Física II que se dicta en el 
primer semestre.

Todo esto abre nuevas posibilidades pedagógicas y con ello también nuevos 
desafíos para la docencia pues algo que antes se pensaba imposible, ahora 

gracias a herramientas tecnológicas se puede realizar con éxito y
satisfactoriamente.
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REALIDAD VIRTUAL: APRENDER
MEDIANTE LA MUSEALIZACIÓN

DIGITAL DEL PATRIMONIO ESCOLAR



Los museos pedagógicos y el patrimonio educativo son importantes recursos 
didácticos que contribuyen a engrandecer las posibilidades innovadoras de la 

docencia universitaria en el área de la Historia de la Educación. El diseño y uso de 
aplicaciones de Realidad Virtual enriquece la práctica pedagógica, en tanto en 
cuanto facilitan al alumnado entornos inmersivos, que estimulan y hacen más 
amenos sus procesos de aprendizaje. Este trabajo muestra el resultado de un 

proyecto de innovación docente de Realidad Virtual puesto en marcha desde el 
Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Sevilla. El producto final ha permitido al estudiantado poder acercarse en primera 

persona al conocimiento de una parte importante de la Historia de la Educación 
Contemporánea española, a través de la recreación de escenarios 

museístico-pedagógicos virtuales.

RESUMEN

Historia de la Educación y Realidad Virtual: Aprender Mediante la Musealización Digital del Patrimonio Escolar
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adaptada a nuevos tiempos educativos y un nuevo 
público de “nativos digitales”.

La experiencia docente que se presenta, adscrita a la 
Historia de la Educación como área de conocimiento, se 
enmarca principalmente en dos asignaturas: Historia de 
la Educación Contemporánea, del Grado en Pedagogía, y 
Corrientes Contemporáneas de la Educación. Implica-
ciones en la etapa infantil, del Grado en Educación 
Infantil, ambas de la Universidad de Sevilla. Y el plant-
eamiento de la misma se ha diseñado tomando como eje 
al Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla, de cuyo equipo 
directivo forman parte los dos profesores implicados en 
la puesta en marcha del proyecto que nos ocupa. 

La Realidad Virtual es una de las herramientas tecnoló-
gicas que con más fuerza se ha hecho visible en los 
últimos cinco años, y su tendencia emergente va en 
aumento en relación con su aplicación en todos los 
ámbitos de enseñanza-aprendizaje, incluido el universi-
tario. Todo ello se ha debido, principalmente, a la 
universalización del Smartphone y al abaratamiento de 
los visores de Realidad Virtual (RV) (Aznar, Romero y 
Rodríguez, 2018; Navarro, Martínez y Martínez, 2018). 
Aunque el interés por esta temática no deja de ser 
creciente y la universalización de los dispositivos 
digitales móviles ha facilitado el acceso de la Realidad 
Virtual a todo el público, no es menos cierto que aún 
queda un largo camino por recorrer en lo que respecta 
a la explotación del uso didáctico de la RV en contextos 
educativos de enseñanza formal. 

La RV, de acuerdo con Moreno y otros (2017, 3), pode-
mos definirla como “aquella tecnología que posibilita al 
usuario, mediante el uso de un visor RV, sumergirse en 
escenarios tridimensionales en primera persona y en 
360 grados”. En este sentido, y en el intento de señalar 
las principales aportaciones de la tecnología de RV a la 
educación, de acuerdo con Otero y Flores (2011, 194), 
podemos destacar las siguientes:

a) Facilita el aprendizaje constructivista. 
b) Provee formas alternativas de aprendizaje. 
c) Posibilita la colaboración entre estudiantes   
    más allá del espacio físico.

Junto a ello, es preciso poner de manifiesto también que 
el uso de la RV, al igual que el de la Realidad Aumentada 
(Cabero y Moreno, 2016; Cabero, De La Horra y Sánchez, 
2018; Cabero y otros, 2020; Moreno, y Leiva, 2017), favo-
rece el desarrollo de la competencia digital, a la vez que 
posibilita el aumento de la motivación y el interés por 
parte del alumnado hacia el aprendizaje. Concretamen-
te en contextos universitarios, la RV ayuda al profesora-
do a desarrollar una docencia más dinámica, activa y 

INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia
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Nuestra propuesta se ha concretado en plantear una 
simulación tridimensional de carácter dinámico -una 
visita virtual ampliable gracias a la profundización 
puntual en diferentes hitos marcados en ella- en la que 
los estudiantes se sientan introducidos en un ambiente 
museográfico digital que les permita hacer un recorrido 
por la escuela de la posguerra española, a través de 
estímulos materiales (objetos escolares: pupitres, 
cuadernos, plumieres, juguetes, fotografías, etc.) e 
inmateriales (testimonios, voces, canciones, etc.) 
reales, que posibiliten un aprendizaje autónomo relacio-
nado con el conocimiento de la historia de la educación.

El alumnado ha tenido así la oportunidad de vivenciar 
diferentes simulaciones de escenarios histórico-educa-
tivos, de notable parecido a la realidad. En ellos han 
interactuado personas con objetos y objetos con perso-
nas, de tal forma que sobre la base de escenarios esco-
lares virtuales ha podido percibir cómo era la escuela 
de antaño y cómo transcurrían las clases en las aulas 
del franquismo. Este proyecto, además de integrarse en 
las clases prácticas de las asignaturas apuntadas, se ha 
abierto y extrapolado a toda la comunidad universitaria 
y a todos los visitantes (mayores y pequeños) del 
Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Sevilla.

El museo pedagógico está concebido como un 
instrumento didáctico de carácter cultural que permite 
al alumnado de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la universidad señalada, aprender Historia de la 
Educación viajando presencial y físicamente por sus 
dependencias, escenarios y su patrimonio educativo 
material e inmaterial. Durante este curso pasado, 
limitado por las circunstancias ligadas a la COVID-19, 
debido a la imposibilidad de hacer uso presencial de 
este espacio de enseñanza-aprendizaje museístico, nos 
planteamos explotar las potencialidades de un espacio 
de aprendizaje basado en el uso de la Realidad Virtual y 
ligado a interiorizar el desarrollo de un conjunto de 
conocimientos y competencias histórico educativas que 
le corresponde adquirir a un futuro/a enseñante al hilo 
de las asignaturas que se han señalado.

Mediante el uso de la Realidad Virtual como recurso 
para musealizar online las piezas del Museo 
Pedagógico, destacamos como objetivo específico de 
esta experiencia didáctica el de proporcionar al 
alumnado un entorno de aprendizaje 
histórico-educativo inmersivo y multisensorial (vista, 
tacto, oído), a través del cual pueda interactuar con un 
ambiente artificial que estimule sus diferentes procesos 
de aprendizaje en el ámbito de la Historia de la 
Educación como disciplina académico-científica. De esta 
forma, al plantear el uso de la RV (Nadal, 2016) como 
nuevo yacimiento de investigación en el mencionado 
ámbito, hemos propiciado que el alumnado de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
de Sevilla haya podido participar de procesos didácticos 
más significativos, útiles y asequibles. 
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En esta experiencia, universidad y museo se unen en 
tiempos pandémicos en aras de facilitar oportunidades 
para que los estudiantes sigan beneficiándose de expe-
riencias docentes en las que el museo pedagógico como 
tal se convierta en protagonista y facilitador a la hora de 
interiorizar contenidos histórico-educativos. La pande-
mia de la COVID-19 ha acelerado los procesos de digita-
lización de los museos en general. Así, la vida del 
museo ha continuado de forma online, tratando de 
adecuarse a las respuestas que ha exigido esta nueva 
realidad. En el caso de los museos universitarios, que 
son los que nos incumben en este trabajo, podemos 
decir que en la medida en que se han aliado a lo digital, 
se han visto beneficiados y enriquecidos al haber sido 
capaces de generar nuevos contenidos informativos y 
diferentes formas de comunicación interactiva con su 
público, aunque personalmente sigamos pensando que 
estos recursos son un complemento o sustituto insufi-
ciente de la visita real.

En circunstancias normales, las visitas al Museo Peda-
gógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla suponen para el estudiante 
trabajar en un laboratorio-taller de aprendizaje ciuda-
dano de carácter práctico, orientado a interpretar la 
historia y el pasado de la educación como objeto de 
estudio. Por los motivos expresados, nos encontramos 
con una dificultad en nuestro ejercicio docente, que nos 
impedía trabajar en el museo de manera presencial 
mediante talleres y actividades prácticas. Así, nos 
propusimos crear un recurso/museo pedagógico 
virtual aprovechando las potencialidades que nos 
brindaba la Realidad Virtual. El producto diseñado nos 
permitió conocer virtualmente un poco mejor la escuela 
del ayer, uno de esos territorios privilegiados de la 
memoria, que deja sus huellas impresas en todos nues-
tros sentidos y que troquela las emociones de nuestra 
infancia. Los estudiantes han podido utilizarlo autóno-
mamente por un mero afán de curiosidad, que no deja 

de ser la chispa que prende el conocimiento, o movidos 
por la nostalgia y afán de recuperación de momentos 
perdidos; o bien lo han usado con una intención más 
académica y científica, ligada a aprender o investigar en 
la Historia de la Educación Contemporánea española 
con ayuda de las orientaciones del profesorado. De esta 
forma, a través de técnicas inmersivas virtuales, el 
estudiante con gafas 3D ha podido deambular por el 
museo pedagógico y dialogar con una serie de imáge-
nes y objetos escolares de todo tipo, que han contribui-
do a activar el poder de los recuerdos. Además, en esta 
experiencia han encontrado un conjunto de sugerencias 
que les han orientado en la utilización didáctica del 
patrimonio histórico educativo. En definitiva, gracias a 
esta tecnología, el alumnado ha podido interactuar con 
el patrimonio de la escuela, tomando conciencia de que 
el presente de la educación y su futuro no pueden 
concebirse sin una mirada al pasado.

PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver
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La experiencia que nos ocupa, enmarcada principal-
mente en las dos asignaturas que se han mencionado 
con anterioridad, ha repercutido directamente en unos 
500 estudiantes, y ha sido concebida para responder 
principalmente a las necesidades del alumnado en 
tiempos de pandemia. En este sentido, la misma se 
circunscribe a una serie de descriptores que dan senti-
do al trabajo realizado: Didáctica de la Historia; Aprendi-
zaje emocionalmente significativo; Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación; Digitalización del patrimonio 
histórico-educativo; Flipped Clasroom; Gamificación.

Una vez que tomamos conciencia de la imposibilidad de 
hacer uso físico del Museo Pedagógico como recurso 
didáctico para la enseñanza de la Historia de la Educa-
ción Contemporánea durante el periodo de la COVID-19, 
nos vimos retados a musealizar virtualmente sus 
fondos, diseñando una experiencia inmersiva que facili-
tara pensar y sentir la escuela del ayer y su patrimonio 
de una manera novedosa, lúdica y mucho más significa-
tiva y adaptada a nuevas maneras de enseñar y de 
aprender. Conscientes de que no podríamos acudir 
presencialmente al museo con los estudiantes, optamos 
por valernos de la opción de la Realidad Virtual como 
tecnología emergente en el contexto educativo. Así, en 
colaboración con el Secretariado de Recursos Audiovi-
suales y Nuevas Tecnologías (SAV) de la Universidad de 
Sevilla y gracias a una convocatoria de ayudas patroci-
nada por el mencionado organismo, pudimos en su 
momento diseñar, crear y probar el uso de este recurso.

Todos los estudiantes han podido tener acceso a esta 
experiencia virtual gracias a que el recurso se ha 
puesto a disposición de todos ellos a través de la página 
web del Museo Pedagógico de la Facultad de CC. de la 
Educación de la Universidad de Sevilla. El alumnado lo 
ha utilizado bajo las orientaciones del profesorado, que 
en todo momento ha propuesto diversos itinerarios 
formativos de carácter virtual para posibilitar la interio-
rización de los conocimientos histórico educativos 

objeto de estudio de las materias en cuestión. El uso de 
gafas 3D por parte del estudiantado le ha permitido 
pasear por el Museo Pedagógico acercándose de 
manera interactiva a su patrimonio escolar.

El profesorado -mediante polimedias-, trató de ofrecer 
al alumnado un conjunto de locuciones atractivas que 
sirvieran para acercarle el conocimiento de manera on 
line. Así, a través de palabras, voces e imágenes de la 
escuela del ayer, los estudiantes tuvieron oportunidad 
de dialogar directamente con el patrimonio de la escue-
la. De forma sencilla e intuitiva, mientras se les ofrecía 
información sobre los elementos más destacados del 
museo (detalles, piezas de mayor interés, testimonios, 
ilustraciones, así como elementos que permitan apre-
ciar la riqueza expositiva), ellos debían hacer un esfuer-
zo por integrarlos en los contenidos y competencias 
programadas para las materias en cuestión. A través de 
seis secciones (Ciencias; Lectoescritura; Adoctrina-
miento político y religioso; Educación de las niñas 
(Rebollo y Álvarez, 2020); Educación infantil; Juegos y 
juguetes), el público se enfrenta a un conjunto de unida-
des de aprendizaje autónomo, que vienen a suplir 
puntualmente a las experiencias presenciales, imposi-
bles de llevar a cabo durante la pandemia.

EXPERIENCIA
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Reconocido el enorme potencial de esta tecnología para 
la enseñanza de la Historia de la Educación en el marco 
universitario, así como el interés y la motivación que 
despierta la Realidad Virtual en el alumnado para 
sumergirse virtualmente en el conocimiento del pasado 
de la escuela, la presentación de esta experiencia 
educativa de carácter tecnológico viene justificada por 
el  hecho  de que el estudiante pueda aprender experi-
mentando e interactuando con  un entorno museístico 
virtual, en lugar de recibir meramente y de forma 
pasiva los contenidos histórico educativos a asimilar. 
De esta forma, podemos aceptar que la curva de apren-
dizaje con ayudas virtuales puede ser más rápida, 
pudiéndose conseguir una mayor y mejor asimilación 
de conocimientos que con las herramientas de enseñan-
za tradicionales. Todo ello, debido principalmente a que 
los estudiantes se encuentran con una herramienta 
diferente y atractiva, que rompe la monotonía académi-
ca, que habla en su propio lenguaje y que les impulsa a 
utilizar casi todos sus sentidos en el proceso de apren-
dizaje de una materia habitualmente calificada de 
aburrida y memorística. 

El producto, el espacio web de aprendizaje y de Reali-
dad Virtual creado es el siguiente:

A través este otro enlace se da cuenta de la primera vez 
que se puso en marcha en la Universidad de Sevilla una 
prueba piloto ligada al uso de este recurso:

Podemos decir -en función de las respuestas obtenidas 
a través de un cuestionario de satisfacción elaborado ad 
hoc- que los estudiantes han aprendido y disfrutado 
mucho con esta experiencia de aprendizaje de RV en 
consonancia con otras (Almeida y Cabero, 2020), y que 
les ha ayudado a interiorizar conocimientos históri-
co-educativos y patrimoniales mucho más significativa-
mente. Es así justamente como hemos hecho realidad el 
deseo de innovar en tiempos pandémicos en la docencia 
universitaria, dinamizando didácticamente los procesos 
ligados a la enseñanza de la Historia de la Educación. En 
estos términos, quizás el punto fuerte de esta experien-
cia esté en el diseño y creación de un recurso pedagógi-
co digital propio, adaptado a las necesidades de nues-
tros grupos de clase y de las asignaturas que imparti-
mos. Además, hemos conseguido fomentar la motiva-
ción hacia el aprendizaje autónomo, el interés y la curio-
sidad del alumnado. Junto a ello, resultan especial-

RESULTADOS

Link de Acceso

Link de Acceso
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mente destacables otros beneficios que han puesto de 
manifiesto las potencialidades didácticas de la RV en 
esta experiencia pedagógica:

- Ha facilitado la experimentación inmersi-
va en primera persona por parte del alum-
nado, no necesariamente presente ni 
siquiera en las aulas, puesto que la herra-
mienta puede utilizarse desde casa.

- Ha aprovechado las ventajas de los 
mecanismos de educación informal, 
connectándolos con las vías más académi-
cas.

- Ha favorecido el desarrollo de una expe-
riencia original, agradable y particular-
mente memorable. 

- Ha puesto en evidencia que la Historia de 
la educación y los “cachivaches” expues-
tos en un museo pedagógico no son solo 
cosas del pasado, cubiertas de polvo en 
las estanterías, quietas, mudas y nada 
llamativas desde el presente, sino que 
pueden estudiarse con ojos y medios del 
futuro.

- Ha permitido vivenciar procedimientos 
de aprendizaje in situ, que de otra forma 
no hubieran sido posibles.

- Ha contribuido a enriquecer al alumnado 
como creador propio de experiencias de 
aprendizaje autónomo y autogestionado. 

- Ha propiciado que el estudiante se 
mueva por espacios históricos para cono-
cer así el ajuar etnográfico de la escuela. 

- Ha ayudado a enlazar críticamente la 
teoría y las prácticas educativas estudia-
das.

- Ha garantizado universalidad, inclusión y 
accesibilidad a todos los estudiantes 
matriculados en las asignaturas a las que 
se han circunscrito esta experiencia.  

- Ha contribuido a poner en valor y a trans-
formar la figura del docente en esta nueva 
era del aprendizaje: ha pasado de ser un 
instructor, a convertirse en un facilitador 
de contenidos, experiencias, actitudes y 
oportunidades para aprender de manera 
diferente.
 

Con ello, podemos señalar que la docencia en el ámbito 
de la Historia de la Educación ha abierto caminos didác-
ticos innovadores aliándose al potencial pedagógico 
que nos brindan las nuevas tecnologías en general, y la 
RV en particular.
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PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones

La RV ha abierto prometedoras puertas a nuevas posibilidades educativas y a un 
aprendizaje experiencial y significativo poco imaginable hasta hace poco, puesto 
que el propio estudiante se encuentra con la oportunidad de situarse en medio 

de la acción que está sucediendo, mientras toma conciencia de lo que ocurre a su 
alrededor en el mundo virtual. Esta circunstancia nos lleva a pensar que en los 

próximos años va a aumentar la tendencia y producción de este tipo de 
tecnología aplicada a la educación a partir de la utilización de los smartphones u 
otro tipo de dispositivos de comunicación. En estos momentos, nos encontramos 

subidos en el tren imparable de la tecnología, y las universidades, como 
instituciones al servicio del saber, están haciendo esfuerzos ímprobos para 

promover el desarrollo de nuevas vías y posibilidades didácticas amparadas en 
lo digital (Aznar, Romero y Rodríguez, 2018, 269).

 
En este caso, es preciso destacar principalmente que hemos desarrollado una 

experiencia educativa de carácter tecnológico novedosa en el ámbito de la 
historia de la educación, y que ha tenido un alcance especialmente positivo y 

significativo, no solo entre el alumnado, sino entre sus familiares y amigos, que 
se han beneficiado indirectamente de las visitas virtuales que han podido 

realizar al Museo Pedagógico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Sevilla. La prueba de tal impacto viene avalada por el hecho de 

que el Secretariado de Recursos Audiovisuales y Nuevas Tecnologías (SAV) de la 
Universidad de Sevilla llevara a bien apoyar la creación de este recurso 

pedagógico, que contribuiría significativamente a un mayor y mejor desarrollo de 
las asignaturas histórico-educativas impartidas en las titulaciones de Ciencias de 

la Educación a las que nos hemos referido. Además, el formato de este instru-
mento está abierto a la mejora e incorporación paulatina de datos y actividades 

didácticas nuevas (actualmente, por ejemplo, continuamos trabajando en las 
tareas de gamificación que apoyarán desde una perspectiva lúdica los contenidos 

ofrecidos en las diferentes secciones o hitos establecidos). 
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 La RV nos ha aportado interesantes claves para garantizar en el marco universi-
tario una novedosa experiencia digital ligada al desarrollo de una enseñanza 

universitaria que tiene como reto el adaptarse a nuevas formas de aprender y 
enseñar en la era actual. Esta experiencia se ha desarrollado cooperativamente 
entre la Profª. M. José Rebollo y el Prof. Pablo Álvarez, ambos profesores de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, y adscritos al 
Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social, y a ella se 

han unido posteriormente otros profesores/as de Historia de la Educación que 
se han sentido seducidos por las potencialidades de la RV. Nos consta incluso 
que profesorado de otras Universidades españolas han recomendado a sus 

estudiantes la inmersión en esta experiencia didáctica en tiempos de pandemia. 
El éxito de esta propuesta pedagógica nos ha permitido presentar algunos 

trabajos a congresos internacionales de carácter didáctico y tecnológico ligados 
al ámbito de las Ciencias Sociales, lo que pone de manifiesto que se trata de una 

línea de trabajo que podemos seguir explorando.

Por aquello de que el conocimiento que no se comparte, muere, el recurso 
diseñado se ha puesto a disposición de otros estudiantes, personas, grupos y de 

la sociedad en general a través de redes sociales, boletines digitales, páginas 
web, blogs, listas de distribución, etc. El uso de esta herramienta ha resultado 

absolutamente recomendable en tiempos pandémicos, pues las visitas itineran-
tes al museo pedagógico y los encuentros con el patrimonio escolar no hubieran 
podido desarrollarse de ninguna otra manera. Así, reconocido el interés de esta 

experiencia, en estos momentos tenemos proyectado el diseño de nuevos itinera-
rios virtuales de aprendizaje en el museo pedagógico. Proyecto en el cual podrán 
participar también los estudiantes –futuros profesionales de la educación-, como 

generadores de conocimientos, experiencias y nuevas oportunidades para 
aprender. 

Gracias también a la creación de este recurso tecnológico, hemos puesto en 
evidencia la posibilidad de colaborar desde el Museo Pedagógico en el desarrollo 
de todo aquello que tiene que ver con la transferencia y divulgación del conoci-

miento que se genera en la Universidad (Álvarez, 2020). En cierto sentido, hemos 
puesto a disposición de la ciudadanía un espacio virtual que le brinda oportuni-

dades para estudiar y conocer la historia de la educación española y hemos 
propiciado en muchos hogares encuentros intergeneracionales con la educación 

del ayer desde una perspectiva histórica.
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Finalmente, es preciso señalar que esta experiencia abre nuevos horizontes 
didácticos en la docencia universitaria y futuras líneas de investigación para 

estudiantes que deseen hacer sus trabajos de fin de grado y/o fin de máster en 
el ámbito de la Historia de la Educación y sus relaciones con la tecnología.
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Por años la educación presencial ha ocupado casi en su totalidad el único medio 
dispuesto para acceder a una formación profesional. No obstante, a través del 
tiempo esto ha cambiado con la aparición de la educación virtual y el acceso 

continuo a la web. En el caso de nuestra universidad, la pandemia Covid 19 fue la 
circunstancia que nos hizo asumir esta modalidad de forma repentina, logrando  

resultados satisfactorios para los estudiantes de la institución a través de la 
propuesta diseñada para el Taller de Habilidades comunicativas académicas, que 

consistió en instalar cápsulas de aprendizaje que combinaron actividades 
sincrónicas y asincrónicas para el estudiante, asistidos por el docente. Asegurando 
una educación de calidad y vanguardista para los y las estudiantes que ingresaron 

a los primeros años de carreras universitarias durante el año 2020.

RESUMEN



En las últimas décadas, el centro de la enseñan-
za-aprendizaje ha cambiado desde el profesor al estu-
diante, en que  este último es el protagonista (Cukier-
man, 2018). Este cambio de paradigma ha puesto al 
docente en la búsqueda de distintas formas (estrate-
gias, acciones) para que el alumno vaya construyendo 
el conocimiento. En este proceso  deja de tener vigencia 
la clase magistral del docente. También entra en juego 
el uso de las tecnologías (TIC) como componente impor-
tante en la acción pedagógica. En este sentido, desde 
los últimos dos años de docencia, el equipo  del curso 
sello Taller de Habilidades Comunicativas Académicas 
ha ido incorporando recursos didácticos y evaluativos 
con uso de TICs. Ello con el objetivo de complementar la 
clase presencial y de continuar con los procesos de 
aprendizajes de los y las estudiantes fuera del aula.

La Universidad de Playa Ancha asumió la educación en 
modalidad virtual durante el año académico 2020 para 
enfrentar la pandemia del Covid-19. Esto constituyó un 
enorme desafío tanto para la institución como para los 
docentes que tuvieron que transformar la dictación de 
sus cursos desde la presencialidad de la educación 
tradicional a la modalidad a distancia. Por otro lado, los 
estudiantes  de la institución tuvieron que aprender de 
una nueva forma de enseñanza- aprendizaje. 

Además, durante dicho año académico la Universidad  
tuvo que sortear un paro prolongado de estudiantes 
que manifestaron sus dificultades sociales, económicas, 
psicoafectivas y tecnológicas para enfrentar tanto la 
pandemia como la modalidad a distancia.

En este escenario, el equipo docente se dedica al 
cambio  de una educación tradicional a una virtual, 
tomando la situación como una oportunidad para incor-
porar un nuevo camino de enseñanza-aprendizaje. Se 
debe agregar que los últimos años,  ha surgido un incre-
mento en el acceso a la educación superior en muchos 
países latinoamericanos, incluyendo Chile: individuos 
que provienen de diversos sectores socioculturales, de 
diferentes sectores del país, no homogeneizados y que 
deben compatibilizar su tiempo con el trabajo (Pimen-
tel, 2006).

INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia
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La pregunta es ¿cómo transformar el curso  Taller de 
habilidades comunicativas académicas desde una  
modalidad tradicional a una modalidad online y lograr 
los aprendizajes propuestos? Es decir, ¿cómo enfrentar 
la docencia con los alumnos de primer año,  quienes no 
tienen experiencia como estudiantes universitarios?  
¿Cómo motivar la asistencia y participación de dichos 
estudiantes en formatos remotos? Finalmente, la 
evaluación y retroalimentación de los aprendizajes en 
modalidad virtual, se convierte también en una interro-
gante que debíamos zanjar.

La problemática comienza ya desde el segundo semes-
tre de 2019 con el estallido social y con  la imposibilidad 
de continuar con las clases en modalidad presencial. 
Así surge   la necesidad de llegar a todos y todas  los y 
las estudiantes y cumplir con los objetivos trazados en 
la asignatura. De este modo, es que Habilidades Comu-
nicativas se presenta como pionera en el trabajo de 
aprendizaje asincrónico, apoyado de clases sincrónicas.

PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver



EXPERIENCIAde Enseñanzade Enseñanza

Complejidad
actual y

futura de la
disciplina

Quienes ingresan al espacio académico universitario tienen como meta desarrollar 
un conocimiento especializado, lo que implica unas formas de comunicación y unas 
prácticas discursivas propias de este nivel educativo. En efecto, participar de este 
espacio educativo requiere desarrollar habilidades de lectura y escritura con la 
finalidad de enfrentarse a nuevos temas, establecer perspectivas frente al 
conocimiento existente, adaptar teorías y experiencias a nuevas situaciones y 
elaborar conocimiento. Es preciso que el estudiante maneje estos procedimientos 
de indagación para enfrentar con éxito las exigencias sociales surgidas a propósito 
de la creciente valorización y multiplicación de los saberes en el mundo 
globalizado.

En este contexto las habilidades comunicativas en los estudiantes universitarios 
están enmarcadas en la producción de discursos orales y escritos propios de la 
comunicación académica  los que revisten un alto nivel de especialización y 
persuasión.

Taller de Habilidades Comunicativas Académicas  1. Curso sello UPLA.
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Descripción de
la experiencia
en cápsulas de

aprendizaje

La organización del curso en cápsulas de aprendizaje se propone permitir  que los 
alumnos/as puedan realizar actividades autónomas (talleres asincrónicos) 
guiados por los docentes a través de clases sincrónicas, las que fueron grabadas 
y compartidas con los estudiantes a través de la plataforma institucional (E-AULA) 
o   Classroom, y  siempre  a través del correo electrónico institucional (UPLA). La 
experiencia se detalla de la siguiente manera:

Sesión 1: Oralidad Formal. Presentación individual de los estudiantes.
Recurso tecnológico utilizado:  foro de E-Aula, Nearpod , además de  videos de 
bienvenida y explicativos, mini talleres y audio complementario.

Sesión 2: Oralidad formal. Retroalimentación actividades Asincrónicas.
Recursos tecnológicos utilizado: Foro de eaula, documento Word, nearpod

Sesión 3: Presentación Oral formal.
Recursos tecnológicos utilizados: Documento de Word en línea y/o compartidos  
como tarea en E-Aula, Nearpod y Youtube.

Link evidencias de la experiencia: 

 VIDEO BIENVENIDA:

Cápsula 1: Oralidad

LINK DE ACCESO

LINK DE ACCESO

NEARPOD INTERACTIVOS CON DETALLE ALUMNOS PARTICIPACIÓN ALUMNOS:

https://www.youtube.com/watch?v=6b2RUuqytuc
https://share.nearpod.com/e4wiLKKvU5


LINK DE ACCESO

LINK DRIVE EVIDENCIAS:

Tecnología y Habilidades Comunicativas en Confinamiento

87

https://drive.google.com/drive/folders/1_F3hiHa9j660My38z5BF7bbAFoztDpgg?usp=sharing
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Además, favoreció una mayor flexibilidad por parte del 
usuario o educando, según Moreno & Santiago (2003) el 
estudiante puede establecer su propio ritmo y estrate-
gia de aprendizaje. El entorno virtual a través de la 
cápsula construida con Nearpod no se centró en la 
memorización de los conceptos, sino que estimuló el 
desarrollo de la capacidad de interrelación entre el 
estudiantado.

Por último, nos permitió como docentes, visualizar y 
acompañar  el desempeño de los/las estudiantes, tanto 
del curso en su totalidad como de los estudiantes en 
manera  individual.

La tecnología nos permitió resolver la problemática a la 
que nos enfrentamos  con la noción de cápsulas de 
aprendizaje a través de la plataforma NEARPOD que 
permitió visualizar los contenidos del curso de forma 
sintética, con el que se obtuvo   un aprendizaje  desde la 
asincronía  y una mayor autonomía de los y las estu-
diantes. La incorporación de esta herramienta TIC logró 
que el curso dictado cumpliera con las indicaciones del 
Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES) que 
plantea que las universidades deben propiciar:

Que el estudiante es el centro de todo el proce-
so formativo. Que una metodología docente 
activa favorece la formación de personas y 
profesionales más versátiles y empleables.

Que se aprende de manera permanente y es 
necesario hacer un seguimiento de este proce-
so, también de manera permanente.Por lo que 
la evaluación será clave para poder evidenciar 
que se han cumplido los objetivos formativos 
propuestos. 

Esto permite que el estudiante sea activo en la 
construcción de conocimiento y el profesor el 
facilitador. (Mon y Cervera, 2011, 57)

RESULTADOS
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Finalmente  podemos señalar que la experiencia  de insertarse en este tipo de 
formación online ha sido un reto para este equipo docente. Un desafío para 
incentivar y mantener al estudiante activo y participativo en su proceso de 
formación, respondiendo a través del asesoramiento continuo, las dudas e 

inquietudes.
          Además, la forma de trabajo remoto ha servido y servirá como base para 
las futuras experiencias formativas en contextos virtuales, en que el profesor 
finalmente se convierte en mediador del aprendizaje, propiciando una mayor 

autonomía de  los y las estudiantes.

Queda mucho por aprender y mucho por manejar de tal manera que la tecnología 
se convierta en una herramienta amigable, práctica y un medio para desarrollar 

aprendizajes efectivos.
          En este contexto, la docencia online muestra ventajas relevantes compara-

das con la docencia tradicional, sin embargo, existen desafíos que se deben 
superar para obtener aprendizajes significativos y de alta calidad. Por ello, los 
principales retos para las siguientes versiones del curso son los siguientes:

Generar interés constante por parte del estudiante para con su 
proceso de aprendizaje.

Mejorar en el estudiantado el nivel de manejo de herramientas 
tecnológicas como uso de los dispositivos virtuales (foro, zoom, 
Meet, correo electrónico, mensajería, entre otros).
 
Intencionar mejores técnicas de estudio autónomo y distribución del 
tiempo en el estudiante ante la falta de organización y/o tiempo 
para la realización de las actividades del curso.

Finalmente, como equipo docente nos parece relevante seguir diseñando nuevos 
espacios interactivos de enseñanza para el logro de los aprendizajes de los y las 
estudiantes.

PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones
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El siguiente artículo dará a conocer la experiencia de aprendizaje denominada 
Creando cápsulas de aprendizaje en la asignatura de TIC para la Vida Profesional; 
la asignatura que forma parte de los ramos sello de la Universidad de Playa Ancha 

(Valparaíso, Chile). Las asignaturas Sello TIC forman parte obligatoria de los 
planes de estudio de pedagogías de la Universidad.

RESUMEN
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La experiencia de aprendizaje que a continuación se 
detalla, fue aplicada a 146 estudiantes durante el 
segundo Semestre de 2020. Estos estudiantes cursaban 
tercer semestre en las carreras de: Pedagogía en 
Castellano, Pedagogía en Educación Física, Pedagogía 
en Educación Musical, Pedagogía en Inglés.

INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia



Creando Cápsulas de Aprendizaje

94

El principal desafío está en desarrollar una asignatura 
de tecnología sin una tecnología asegurada, ya que no 
todos los estudiantes cuentan con computador y/o con 
una conexión a Internet robusta, algunos de ellos 
utilizan sólo teléfonos móviles para sus actividades 
académicas.

Por otro lado, por la pandemia no había opción de 
trasladarse a las dependencias de la Universidad para 
reunirse con los estudiantes, el desafío era desarrollar 
la asignatura con las herramientas disponibles.

PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver



La asignatura en su diseño inicial planteaba que los 
estudiantes utilicen herramientas de creación y edición 
de video para computador; como muchos de ellos sólo 
disponen de teléfonos móviles para sus actividades 
académicas, se optó por incorporar aplicaciones para 
estos equipos que graben pantalla y cámara.

La experiencia de aprendizaje se trabajó en 4 sesiones, 
las que se detallan a continuación:

La competencia asociada para esta experiencia de 
aprendizaje es: Interviene en contextos profesionales 
utilizando herramientas tecnológicas digitales. Para 
desarrollar la competencia, la experiencia consistió en 
que el estudiante creara cápsulas de aprendizaje para 
explicar una temática disciplinar a elección. 

Para el diseño de la experiencia, se consideró lo plan-
teado por Fariña (2020):

Si el aprendizaje se centra en el estudiante, 
entonces estará enfatizando las actividades y 
deberá considerar las características de los 
participantes, los conocimientos previos, entre 
otros. En las actividades se encuentran las 
indicaciones del trabajo a realizar por el estu-
diante, en forma personal o colaborativa para 
lograr los resultados del aprendizaje propues-
to, ya sea conceptuales, actitudinales o proce-
dimentales.

EXPERIENCIAde Enseñanzade Enseñanza
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Sesión 1:
Clase inductiva sobre cómo se abordará la experiencia de aprendizaje, qué 
elementos debe tener una cápsula de aprendizaje. Se entregan orientaciones 
respecto a estructura, duración y opciones generales (LABCUM CADA, 2020).

Sesión 2: Se realiza clase demostrativa de una herramienta para crear cápsulas de desde 
computadores, y para ello se trabaja con el complemento LOOM.

Sesión 3:
Se realiza clase demostrativa de una aplicación para crear cápsulas de video 
desde teléfonos móviles, mostrando a través de un tutorial la aplicación Xrecorder 
(YANDROIX, 2020).

Sesión 4:

Indicaciones para que los estudiantes desarrollen las cápsulas de aprendizaje 
para explicar una temática disciplinar a elección. Para entregar sus cápsulas 
educativas, activarán un canal de YouTube.

La experiencia implica que el estudiante:

Reflexione para seleccionar el tema de su cápsula educativa,

Plantee el objetivo acorde a los planes de estudio vigente,

Elabore la estructura de su mensaje,

Elabore los materiales a compartir y mostrar,

Seleccione un software según las herramientas y equipos de los que 
dispone (LOOM, Xrecorder u otro) 

Grabe

Entregue la cápsula de aprendizaje, subiéndola y compartiendo el 
enlace.

Todas estas actividades hacen que el estudiante se involucre en su aprendizaje, 
movilizándolo a la acción (Porras, 2020). La labor docente se centró en un apoyo 
tutorial dirigido según las inquietudes formuladas.



Como resultado de esta experiencia de aprendizaje se 
puede indicar que se hubo un alto grado de elaboración 
y entrega de la cápsula de aprendizaje (79%), logrando 
el objetivo de la actividad y superando obstáculos tales 
como:

Las dificultades de acceso a Internet,

No contar con computador,

Dificultades de desplazamiento propias de 
la pandemia

A continuación, se muestra un desglose por carrera:

Esta actividad resulta muy útil como preparación para 
estudiantes de pedagogías, que en los siguientes 
semestres de sus carreras deberán realizar prácticas 
en contextos reales. Con la realidad actual propia de la 
pandemia, contar con competencias tecnológicas 
desarrolladas les permitirán desenvolverse como 
profesores en modalidad on line.

RESULTADOS
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PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones

Como docente de la asignatura, me resultó muy satisfactorio observar cómo a 
pesar de las dificultades, la gran mayoría de los estudiantes desarrolló la activi-

dad.

La experiencia descrita puede enriquecerse aún más, si se trabaja colaborativa-
mente con docentes del nivel en el que los estudiantes se encuentran, de tal 
forma un mismo tema se puede abordar desde el punto de vista disciplinar y 

tecnológico, disminuyendo la carga académica de los estudiantes y favoreciendo 
el aprendizaje.

Para los docentes, un trabajo multidisciplinario brinda más oportunidades de 
innovar en nuestras prácticas.
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Se presenta una experiencia universitaria de innovación con aplicación Nearpod en 
situación de clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom en confinamiento 
por pandemia Covid-19, para la formación del futuro profesorado universitario en 
la carrera de Educación Física de la Universidad de Playa Ancha, en la asignatura 

Manifestaciones del Fitness. En la primera parte del trabajo, se desarrollan a 
grandes rasgos algunas pinceladas de las sesiones y se enuncia la necesidad de 

llevar  a cabo esta propuesta y fundamentar la importancia de una didáctica 
adecuada en el contexto Covid-19. A continuación, se detalla la experiencia 
metodológica con los y las estudiantes que se ha llevado a cabo en el curso 

académico 2020. Finalmente se muestran algunos comentarios, aprendizajes y 
proyecciones realizadas y relativas a dicha experiencia. 

PALABRAS CLAVE: Innovación, Educación Física, Didáctica, Aplicación Educativa, 
Formación del profesorado

RESUMEN



En el contexto educativo actual, las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) experimentaron un 
enorme crecimiento como herramientas de comunica-
ción del aula dentro de la educación primaria, secunda-
ria y por supuesto universitaria por consecuencia del 
confinamiento a causa del virus Covid-19. Podríamos  
llegar  a  plantearnos,  tal como lo  han hecho algunos 
autores, que  estamos  en  una  evolución  del  aprendi-
zaje  en  la  educación; hemos pasado del aprendizaje 
1.0 al aprendizaje 4.0 (Demartini & Benussi, 2017).

Esta necesidad imperiosa de modificación en la forma 
de realizar clases, que fue de lo presencia a lo virtual, 
se refiere no solo a los contenidos curriculares que 
deben actualizarse de forma constante y periódica, sino 
también y principalmente a los modos de enseñar y 
aprender la didáctica de las Ciencias de la Actividad 
Física y Salud. Relatar las experiencias  en aula sincró-
nica que se ha puesto de manera obvia y forzada en 
práctica y que se ilustra en este artículo, refleja acaba-
damente que las TIC son idóneas para generar innova-
ción educativa  (Chiappe & Lee, 2017; Kim, Lee, Leite, & 
Huggins-Manley, 2020; Rodríguez, Dodero, & Alonso, 
2011; Zhang & Li, 2017).

La experiencia a describir como desafío pedagógico y su 
caracterización en la práctica, se realizó en el curso 
educativo 2020 en la asignatura Manifestaciones del 
Fitness de la carrera de Educación Física. Esta materia 
busca integrar las expresiones emergentes del ámbito 
físico motriz, además de incluir los elementos lúdicos 
en sus contenidos compartiendo valores personales y 
sociales en diferentes contextos educativos y comunita-
rios como agente para mejorar hábitos de vida activa y 
saludable. Los estudiantes son de segundo año de la 
carrera y como complemento se puede decir que ya han 
cursado dos semestres de uso de TIC para la vida 
académica y profesional. Son alumnos con los cuales se 
busca, que su orientación apunte a que sea un profesio-
nal del campo de la educación que conozca cómo apren-

den sus estudiantes y que sea capaz de derivar cohe-
rentemente estrategias de trabajo de acuerdo a la 
caracterización realizada de sus futuros alumnos, 
también que respete las diferencias individuales y 
promueva la inclusión en los estudiantes que participan 
en educación física y salud.

En este artículo concluyo que es necesario replantear 
los abordajes metodológicos de las ciencias de la activi-
dad física en especial aquellos referidos a la didáctica a 
fin de acercar a los estudiantes al nuevo perfil que 
requiere la sociedad de la información y comunicación 
en la que vivimos.

INTRODUCCIÓN
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Por la rápida propagación del virus Covid-19, a partir de 
marzo del 2020 múltiples países han decretado el cierre 
de instituciones educativas, ya sea de manera total o 
localizada; lo que ha limitado y afectado los procesos en 
todos sus niveles y etapas educativas (UNESCO, 2020). 
Es a raíz de lo anterior que el 16 de marzo del 2020, el 
Ministerio de Educación de Chile, comunicó la suspen-
sión de clases sistemáticas, talleres deportivos y activi-
dades extraprogramáticas en todos los establecimien-
tos educacionales del país conforme a resolución exenta 
n° 180, de 2020 del Ministerio de Salud y en requeri-
miento del decreto N°104, D 2020 del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, que declara alerta sanita-
ria y otorga facultades extraordinarias por emergencia 
de salud pública de importancia internacional (ESPII) 
por brote del Covid-19. La situación afecta no solo a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino a la investi-
gación y la transferencia de conocimiento, entre otros. 
De esta forma todas las instituciones educativas se han 
visto obligadas a implementar mecanismos que puedan 
dar respuesta a las necesidades actuales según  el  
avance  del  virus.

Hay  que  destacar que  las  universidades, como todas 
las distintas comunidades educativas, no fueron ajenas 
a esta situación sin precedentes y debieron  resolver  
una  serie  de desafíos inesperados con el surgimiento 
de nuevos imprevistos a diario a causa del Covid-19. 
Es  en  este  contexto  donde actualmente  nos  encon-
tramos y donde  la  educación  se  ve  afectada  con  las  
medidas aplicadas para  resguardar  a  la  población:  el  
distanciamiento  social  y  cuarentena total. 

Y es así, que los profesores y profesoras nos vimos 
interpelados e impulsados a cubrir nuevos  sistemas  y  
metodologías  que  buscan subsanar la falta de clases 
presenciales, incluso sobrellevar sentimientos de inse-
guridad propios y de los estudiantes afectados por la 
gravedad de lo que está ocurriendo. Se suman además 
a la falta de presencialidad, consecuencias psicológicas 

por aislamiento que se debían cautelar  junto con todos 
los contenidos curriculares a cubrir. Pero con todo ello, 
lo que no cabe duda es que la tendencia de la educación 
a distancia, que se venía sosteniendo desde hace una 
década (Morozov, 2015) hoy se vuelve prioritario y 
necesario, sobre todo en un contexto de pandemia y de 
crisis generalizada. Los profesores deben adquirir com-
petencia digital, es decir, un conjunto de habilidades 
vinculadas con la organización, uso, gestión o creación 
de la información y el conocimiento y el diseño de 
estrategias para comunicar utilizando herramientas TIC 
(Lion, Perosi, Flood, 2017).

DESAFÍOPedagógicaPedagógica
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La experiencia virtual universitaria transcurre durante 
el segundo semestre del curso académico 2020 con 
estudiantes que cursan la asignatura Manifestaciones 
del Fitness de segundo año de la carrera de Educación 
Física impartida por la Facultad de Ciencias de la Activi-
dad Física y del Deporte de la Universidad de Playa 
Ancha, con sede en la ciudad de Valparaíso,  Chile. La 
carrera opta por un sistema modular de clases, lo que 
significa que el período para conectar a través de plata-
forma zoom con los y las estudiantes, transcurre entre 
los meses de noviembre y diciembre.

Los objetivos del curso de clases sincrónicas ajustado a 
situación de pandemia son:

Reconoce los conceptos y contenidos que 
componen las actividades físicas para una 
buena aptitud y para la promoción de estilos 
de una vida activa
Integra elementos lúdicos en los contenidos 
del fitness compartiendo valores personales 
y sociales.
Implementa estrategias de enseñanza 
aprendizaje para la mejora de la condición 
física y la formación de hábitos de vida activa 
y saludable.

Para complementar las clases sincrónicas de una hora 
treinta minutos dos veces por semana, se utiliza 
además de la relatoría de los temas de clase, la plata-
forma Nearpod para la creación de contenido con los 
power point dispuestos para la asignatura y para la 
corroboración de objetivos de aprendizajes a través de 
sus actividades de desarrollo de cuestionarios y gamifi-
cación.

Nearpod es una plataforma digital destinada a potenciar 
el proceso de aprendizaje dentro y fuera del aula.

Es una herramienta tanto para el alumno como para el  
docente. Es una aplicación de colaboración que permite 
que los profesores creen presentaciones interactivas 
(Bedon, 2015).

Se opta por esta aplicación luego de una actualización 
propuesta por la Unidad de Desarrollo Docente de la 
Universidad de Playa Ancha en el curso “Dinamizando 
videoconferencias con Nearpod” ya que se presenta y 
define como una herramienta digital que permite la 
interacción permanente entre el docente y los alumnos 
mediante los dispositivos móviles (tablets, computado-
res personales y teléfonos móviles), lo cual resultó muy 
apropiado dado que el contexto gráfica también, que son 
muchos los estudiantes que no tienen computador o no 
tienen acceso a internet, pero si cuentan con planes de 
datos para su teléfono celular, (Cepal, 2017). La figura 1 
muestra cómo los estudiantes a través de la interfaz de 
acceso, podían ingresar a la clase. Para ello, se les 
entregaba una clave alfabética que Nearpod crea 
automáticamente para su incorporación.

LA PRÁCTICAPedagógicaPedagógica
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PANEL COLABORATIVO

La aplicación también permite que aquellos estudiantes que no pudieron participar de la clase de 
manera sincrónica (por problemas de conexión o por situación propia de la pandemia) pudiesen hacerlo 
de manera diferida, ya que tiene una opción de estudiante “pasivo”. Así mismo, la plataforma propone 
diferentes actividades de intervención de los estudiantes como paneles colaborativos, presentación de 
videos y gamificación, entre otros.

INTERFAZ DE ACCESO A LA CLASE DE NEARPOD
PRESENTACIÓN DE PPT EN PLATAFORMA

NEARPOD DE CLASE MANIFESTACIONES DEL FITNESS

Nota: ingreso de clave alfabética para la lección en la plataforma.
Fuente: Elaboración Propia.

Nota: Actividad Nearpod de panel colaborativo, donde se pueden evidenciar ideas principales de lo aprendido 
en la clase anterior o al finalizar la clase del día. Fuente: Elaboración Propia.
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Fuente: Elaboración Propia.

Las evaluaciones fueron de carácter formativo y califi-
cación sumativa, siendo una de ellas un cuestionario 
que se realizó a través de la plataforma, ya que ella 
cuenta también con la posibilidad de crear cuestiona-
rios de selección múltiple, verdadero y falso y pregun-
tas abiertas. Con esto último, Nearpod crea un reporte 
con los resultados de participación de los estudiantes 
en las evaluaciones, tanto los que participaron de 
manera sincrónica como aquellos que lo hicieron de 
manera diferida. Con las respuestas de los estudiantes, 
la aplicación crea gráficos, con los que se puede anali-
zar el desempeño general del curso y también por cada 
pregunta de los cuestionarios realizados, la cual 
además se puede compartir por diferentes redes socia-
les con los mismos estudiantes para su análisis.

Finalmente con los contenidos desarrollados a través 
de la plataforma Nearpod, los y las estudiantes por 
grupos, debían realizar un video tipo cápsula, donde 
integraran objetivos de aprendizaje de la asignatura y 
aplican estrategias de enseñanza reconociendo concep-
tos y contenidos que condujeran a la mejora de la 
condición física y la formación de hábitos de vida activa 
y saludable.

REPORTE DE SESIÓN

Registro audiovisual

https://www.youtube.com/watch?v=qfTXzjh5Zc4&t=54s&ab_channel=EstefaniaGutierrez


En primer lugar se puede resaltar que la gran mayoría 
de los estudiantes de la asignatura Manifestaciones del 
Fitness al ser consultados de manera espontánea 
durante las clases, opinan que la introducción de la 
plataforma Nearpod les pareció entretenida, motivante 
y fue un recurso diferente. Con estas tecnologías siem-
pre surge la cuestión de la atención del alumno a la 
sesión. Lo cierto es que uno de los puntos fuertes de 
Nearpod es precisamente que notifica cuando un 
alumno ha salido de la aplicación y por tanto, no está 
siguiendo la clase. 

Al contar la plataforma con actividades de verificación 
de aprendizajes, se intencionó que en la mayoría de las 
clases se realizaran evaluaciones formativas con 
preguntas de selección múltiple, preguntas abiertas o 
preguntas gamificadas, que los y las estudiantes 
respondían de forma individual, lo que le permite al 
docente seguir los aprendizajes y si es necesario hacer 
ajustes de los contenidos tratados.

Se tuvo la posibilidad de seguir el aprendizaje de un 
gran número de alumnos y alumnas, ya que Nearpod 
tiene la opción de alumno “pasivo”,  haciendo referencia 
de cuántos estudiantes ingresaron a revisar el  material 
de clase fuera de la hora de la sesión.

Las posibilidades de corroborar y como proyección de la 
intervención en la implementación de Nearpod para la 
concreción de competencias profesionales, sugiere que 
los estudiantes apliquen lo aprendido en una realidad 
escolar y no solo la exposición de una cápsula como 
recurso evaluativo, que fue el caso del curso el período 
pasado. Se pretende esa posibilidad,  este año lectivo 
2021 ya que la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y la carrera han optado por la modalidad semes-
tral en vez de modular, lo que genera un período más 
amplio para poder implementar la propuesta a estu-
diantes en colegios de Chile.

Es tan importante lo que se aprende, como el por qué, 
cómo y para qué se incorpora el recurso, en este caso 
Nearpod en el contenido curricular. Además de guiar el 
conocimiento disciplinar, de estar capacitado y capacita-
da como docente,  se debe saber articular situaciones 
que generen aprendizajes valiosos. Esto se logra solo si 
el estudiante es considerado el centro de todos los 
esfuerzos pedagógicos, así se podrán alcanzar cambios 
duraderos, aprendizajes profundos y una innovación 
genuina.

RESULTADOS DE LAIntervención PedagógicaIntervención Pedagógica
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Anexos
Cápsula creada por un grupo de alumnas según los contenidos y actividades vistos en clase a 
través de la Aplicación Nearpod, de la asignatura Manifestaciones del Fitness, año lectivo 2020 
https://www.youtube.com/watch?v=qfTXzjh5Zc4&t=54s
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El Empleo de Jamboard para propiciar la Interacción en las Clases Sincrónicas

Un elemento fundamental en el proceso de aprendizaje es la interacción entre el 
docente y sus estudiantes, sobre todo aquellas instancias en la sala de clases en 

las que el profesor invita a los alumnos a contestar preguntas, a plantear 
opiniones, a cuestionar, etc. Producto de la pandemia, en Chile, en el año 2020, las 

clases pasaron de ser presenciales a ser totalmente virtuales, lo que generó 
varios problemas, uno de ellos fue la baja interacción de los estudiantes en lo 

sincrónico. Para buscar una solución a esta problemática se implementó la pizarra 
interactiva Jamboard en dos sesiones virtuales, con estudiantes de primer año de 
Psicología, de la Universidad de Playa Ancha (Valparaíso, Chile), con el propósito 

de aumentar la participación de los alumnos. Los resultados se valoran de manera 
positiva pues el empleo de la pizarra virtual en ambas sesiones fortaleció la 

interacción entre el alumnado y el profesor.

RESUMEN
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Para que el alumno sea capaz de crear su propio conoci-
miento tiene que interactuar con el medio, con sus com-
pañeros y con sus docentes (Ortega et al., 2020). Por 
tanto, esta interacción es esencial en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje actual, por un lado, se plantea 
que en este proceso el estudiante debe ser el artífice de 
su propio aprendizaje, construir significados y darle 
sentido a los contenidos y actividades; por otra parte, 
los contenidos curriculares deben representan saberes 
organizados para el aprendizaje en cada establecimien-
to educacional; y por otro, el profesor debe actuar como 
un guía para que los educandos se apropien de esos 
contenidos. (Goldrine y Rojas, 2007). Todo esto se facili-
ta si hay una adecuada interacción entre las partes.

Esa interacción tiene como pilar básico la comunicación 
entre docente y alumno, pues solo así el proceso de 
enseñanza-aprendizaje cumplirá su función adecuada-
mente. Según Granja (2013) el objetivo que tiene la 
interacción alumno-docente es “la apropiación por 
parte de este del saber o del conocimiento que posee el 
docente en relación a una disciplina natural” (p. 68); 
para que esto pueda ser posible no solo debe existir 
comunicación entre el estudiante y el profesor, sino que 
esta debe ser continua en el tiempo. Además, hay que 
destacar que la comunicación es algo primordial, 
porque es un elemento que favorece el desarrollo de las 
habilidades necesarias para vivir en sociedad, por 
ejemplo, el expresar de forma clara lo que se piensa y 
se siente; el aprender a escuchar y comprender a los 
demás; el poder mantener una conversación pacífica y 
tolerante con una o más personas, entre otras. En el 
caso específico de este trabajo, la comunicación cumple 
un papel destacado en la apropiación del conocimiento.

En las nuevas prácticas docentes, el profesor debería 
ser un intermediario que contribuye en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en que lo esencial es que cada 
actividad propuesta en la sala de clases cuente con la 
contribución de todos los involucrados, sobre todo los 
alumnos que deben adquirir un rol más protagónico en  
este proceso y para ello es fundamental la interacción 
entre las distintas partes. La interacción entre profesor 
y estudiante se establece, entonces, como un elemento 
fundamental en el proceso de aprendizaje activo, esta 
se daba en mayor o menor medida en las clases presen-
ciales antes de que el virus Covid-19 azotará al mundo 
y generará una serie de cambios en el ámbito educativo. 
Pero, en el año 2020 la situación es distinta, las clases 
son virtuales y se emplean plataformas como Zoom o 
Meet. En la realidad de las clases virtuales del ramo 
Habilidades Comunicativas II, la interacción entre 
educando y docente comenzó a disminuir notoriamente, 
para poder revertir esta situación se decidió innovar en 
el quehacer pedagógico y emplear las herramientas 
tecnológicas disponibles. Es por esto que este trabajo 
tiene como objetivo evaluar la eficacia del empleo de la 
pizarra interactiva Jamboard en el aumento de la 
interacción en las clases virtuales sincrónicas.

INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia
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PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver
Por un lado, en la sesión tres se empleó Jamboard para 
que los alumnos interactuaran de forma escrita en esta 
pizarra. Primero, se leía y explicaba la actividad y las 
instrucciones para participar a aquellos que lo quisie-
ran, luego, se les compartía un enlace a través del chat 
de Meet, después ingresaban a la pizarra e interactua-
ban en la sesión respondiendo de forma escrita la 
actividad. 

Por otra parte, en la sesión cuatro se utilizó Jamboard 
para que los estudiantes leyeran los ejercicios e interac-
tuaran de forma oral. Por tanto, la profesora leía las 
actividades en Jamboard y se instaba a los estudiantes 
a participar oralmente a partir de lo que se estaba mos-
trando en la pizarra, la profesora con las herramientas 
de Jamboard iba marcando y subrayando elementos 
importantes de los textos para inducir el reconocimien-
to de algunos errores de escritura y facilitar la interac-
ción.

La pandemia del año 2020 conllevó nuevos desafíos 
para la implementación de la docencia. Los profesores 
tuvieron que adaptarse a una metodología de 
enseñanza-aprendizaje virtual que evidenció de forma 
notoria las dificultades en la interacción entre docentes 
y alumnos en la virtualidad. Un problema que se hizo 
presente desde la primera clase virtual sincrónica, en el 
ramo de Habilidades Comunicativas para la Enseñanza 
y Aprendizaje II, fue la escasa participación de los 
estudiantes, la gran parte del tiempo mantenían sus 
cámaras apagadas y sus micrófonos silenciados y 
cuando se les hacía alguna pregunta contestaban uno o 
dos alumnos y habitualmente eran los mismos, esta 
situación era repetitiva. Probablemente la baja 
interacción en las clases sincrónicas se daba por 
cuestiones asociadas a hábitos comunicativos, prender 
la cámara o intervenir oralmente eran prácticas que los 
alumnos se negaban a realizar. 

Para resolver este problema en la carrera de Psicolo-
gía, de primer año, en el ramo de Habilidades Comuni-
cativas II, Unidad I, específicamente en 
las sesiones sincrónicas tres y cuatro, 
se decidió implementar la pizarra 
interactiva de Google: Jamboard. A 
partir de la utilización de esta herra-
mienta al inicio de cada clase se desa-
rrollaron dos actividades: una de reco-
nocimiento de aspectos teóricos de 
escritura y otra de reconocimiento de 
errores de escritura. El objetivo de esta 
intervención fue comparar las dos 
formas de utilizar Jamboard para 
evidenciar su impacto y ver cuál era la 
más efectiva para aumentar la interac-
ción del alumnado en las actividades 
sincrónicas.

El Empleo de Jamboard para propiciar la Interacción en las Clases Sincrónicas
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En la Unidad I, sesión tres, se implementó la herramien-
ta tecnológica de Google: Jamboard, una pizarra inter-
activa, específicamente para una actividad de reconoci-
miento de prácticas de escritura, con el modelado de 
extractos de textos reales. Se compartió el enlace con 
los estudiantes para promover la interacción de forma 
escrita en el ejercicio. Al inicio hubo algunos problemas 
técnicos para compartir la pizarra y la respuesta de los 
alumnos fue más lenta de lo esperado, pero varios 
participaron, más de 16 estudiantes interactuaron de 
forma escrita en la pizarra y la asistencia fue de 24 
alumnos ese día.

Luego, en la sesión cuatro, también se empleó Jam-
board en una actividad de reconocimiento de aspectos 
teóricos desarrollados para su estudio de forma asin-
crónica y comprensión de textos breves, sin embargo, 
en este ejercicio solo se solicitó la intervención oral, 
siete estudiantes respondieron las preguntas, algunos 
de ellos participaron entre dos a cuatro veces, ese día 
también la asistencia fue de 24 alumnos. La dificultad se 
reflejó en que las respuestas orales a veces se sobre-
ponían ya que era difícil regular los turnos de habla.

La estrategia metodológica empleada en la sesión tres 
implicó mayor interacción del alumnado, por lo tanto, 
fue más efectiva. Pero, de todas formas, ambas estrate-
gias empleadas en las clases sincrónicas tres y cuatro 
se evalúan de forma positiva, pues la experiencia 
educativa de utilizar la pizarra virtual llamada Jam-
board para motivar y aumentar la participación de los 
estudiantes generó mayor interacción entre el profesor 
y los alumnos en comparación a las clases en que no se 
empleó este recurso tecnológico. Esta herramienta 
aumenta la interacción porque los alumnos tienen la 
opción de interactuar en la pizarra de forma anónima, 
entonces no se sienten juzgados por el docente o por 
sus compañeros y pierden el temor a equivocarse, por 
tanto, muchos de los que no se atreven a intervenir 
oralmente se animan a escribir, a marcar opciones en la 
pizarra, etc.

EXPERIENCIAde Enseñanzade Enseñanza
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Esta innovación de implementar Jamboard para que el alumnado respondiera de forma escrita la activi-
dad propuesta permitió que notoriamente en la sesión tres aumentara la interacción. Como resultado se 
obtuvo que el 66% de los alumnos participaron.

En segundo lugar, al implementar Jamboard para fomentar la interacción oral permitió que en la sesión 
cuatro un 24% de los alumnos participaran. Si bien la participación fue baja en comparación a la sesión 
tres, de todas formas, fue mayor que en otras sesiones del semestre.

RESULTADOS
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Finalmente, el uso de la pizarra interactiva Jamboard permite aumentar la 
interacción de los alumnos en las clases sincrónicas en esta asignatura y esto se 

entiende como especialmente relevante por un lado, para favorecer un 
aprendizaje activo más efectivo recuperando al estudiante como centro del 

proceso de enseñanza; por otro lado, es valioso para el desarrollo de la escritura 
académica, puesto que para que el alumnado se apropie del conocimiento y 

genere habilidades escriturales debe hacerlo, idealmente, desde la interacción 
con el modelo de escritura para identificar estrategias empleadas, reconocer 

errores e incorporar estrategias de escritura más eficientes.
 

Si esta experiencia formativa se llevara a cabo en un mayor número de sesiones 
se podría evidenciar su impacto de forma más amplia. Como sugerencia se 

podría acompañar de otras herramientas tecnológicas o innovaciones pedagógi-
cas para tener mayor variedad y novedad y no caer en la monotonía.

Se sugiere implementar más el uso de Jamboard para propiciar la interacción 
del estudiante con la pizarra, de forma escrita, para que participen sobre todo 
aquellos que no suelen hacerlo de forma oral. También, se recomienda aplicar 

esta herramienta en actividades breves que impliquen respuestas escritas 
cortas, pues demanda bastante tiempo el que los alumnos se conecten en la 
pizarra, luego explicar las instrucciones de la actividad y, por último, que los 

estudiantes participen efectivamente.

PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones
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El trabajo de los profesores de todos los ámbitos se ha visto alterado debido al 
contexto de la pandemia. Surge, como gran apoyo para algunos y gran dificultad 

para otros, el uso de las TIC en todo su esplendor. El profesor de enseñanza 
superior no escapa a esta realidad, por lo que junto, con el dominio del contenido 
del área en la cual es especialista, su visión integral de la didáctica y la educación 
lo motivan a la búsqueda de la efectiva acción pedagógica que le permita, a pesar 
de las circunstancias, alcanzar una mayor interacción, integración e influencia en 

sus estudiantes (Danel, 2016).

Las teorías del aprendizaje nos recuerdan que es el estudiante el encargado de su 
aprendizaje y el profesor es, esencialmente, un facilitador; por otra parte, que se 

deben respetar las diferencias individuales considerando las estrategias de 
aprendizaje del estudiantado y, al mismo tiempo, debe convertirse en aprendizaje 
significativo. Para ello se requiere que el(la) estudiante relacione el conocimiento 
teórico con sus propias experiencias y vivencias, permitiéndole buscar la solución 

a problemas de interés.
 

La modalidad on line, en especial para aquellas carreras que mayoritariamente se 
desarrollaban de manera presencial, ha presentado nuevos retos a la educación y 
los profesores tanto como los estudiantes, se han visto enfrentados a una realidad 
a la que no estaban acostumbrados. Surge así el cuestionamiento de cómo poder 

avanzar con las actividades curriculares, respetando la autonomía del 
estudiantado, la búsqueda de resolución de problemas, la creatividad y el trabajo 

en equipo, todo ello sin perder la calidad de las mismas.

RESUMEN



Así, en el presente caso, se trata de estudiantes de la 
carrera de Pedagogía en Educación Física de la Univer-
sidad de Playa Ancha, específicamente de cuarto año de 
la carrera. A ellos, entre otras actividades curriculares, 
les corresponde participar en una asignatura denomi-
nada "Gestión de la clase de Educación Física para 
Enseñanza Media" (secundaria). Su eje temático se 
sustenta en la aplicación de los programas de estudio 
de la clase de Educación Física y Salud en el contexto 
chileno. Esto implica que que el estudiantado sea capaz 
de planificar clases para las diferentes modalidades, 
para ello es necesario que manejen una serie de infor-
mación referente a factores de planificación y utilización 

de estrategias didácticas, siendo el objetivo logren 
resolver diferentes problemas, ya sea de manera indivi-
dual así tambien como en equipos de trabajo. Esta 
actividad curricular, además, responde a la competen-
cia sello institucional que declara que los(as) estudian-
tes sean “creativos”, es decir, que implementen solucio-
nes nuevas a problemas derivados del contexto de su 
formación profesional; generen ideas innovadoras y 
asuman los riesgos que comprende la implementación 
de éstas; demuestren originalidad, propongan y conec-
ten ideas, se organicen y se coordinen para el trabajo 
individual y/o en equipos.

DESCRIPCIÓNde los Participantesde los Participantes
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Lo expresado anteriormente son las razones de base 
que motivaron a que se aplicara la herramienta metodo-
lógica denominada: Design Thinkig o Pensamiento de 
Diseño. Si bien es cierto, ésta surge para solucionar 
problemas de tipo empresarial, es también utilizado 
como metodología educativa. Se pretende romper con la 
educación tradicional y rutinaria, dirigida al estudianta-
do poco creativo, sin dinamismo y sobretodo, sin espíritu 
emprendedor (Cantos y Monserrate, 2018), sustentán-
dose en la innovación, fomentando el trabajo en equipo y 
la resolución de problemas.

El Design Thinking es una herramienta idónea para 
facilitar el proceso creativo en los trabajos que se 
propongan (Casakin y Shulamith, 2007), en tanto que 
provoca que los(as) estudiantes piensen y no sean sólo 
receptores de información. Además, promueve el traba-
jo colaborativo, favoreciendo la interacción de los parti-
cipantes, permitiendo que sus habilidades blandas 
mejoren dentro y fuera del espacio académico (Lau, 
2018).
 
 Sus orígenes se encuentran en 1970 en la Universidad 
de Standford – California, cuando Tim Brown, diseñador 
(director ejecutivo de la empresa IDEO) crea este proce-
dimiento con el propósito de solucionar problemas de 
diseño industrial (Lau, 2018). 

Lo interesante de esta herramienta, es que con el tiempo 
se ha ido incorporando en el ámbito académico, en espe-
cial porque propone una secuencia de pasos en las que 
se alterna el pensamiento divergente, en la búsqueda de 
posibles soluciones alternativas para resolver un desa-
fío, luego el pensamiento crítico, en el momento de la 
toma de decisiones. para así converger a la solución del 
problema. Como el propósito es crear un producto 
centrado en la necesidad del usuario - cliente – mismos 
estudiantes- el proceso se hace más enriquecedor 
debido a que son ellos(as), quienes tienen que elaborar, 
en base al aporte de todos (trabajo colaborativo), la 

respuesta mas adecuada. Esto conlleva a presentar 
diferentes ideas, puntos de vista, permitiendo que 
todos(as) participen de este proceso, junto con obtener 
inmediatamente la retroalimentación de los pares, 
como también del profesor, hasta lograr encontrar la 
solución óptima.

El Design Thinking obedece a un proceso secuencial de 
cinco pasos: empatizar, definir, idealizar, prototipar y 
testar. En el ámbito educacional estas etapas tienen una 
denominación diferente, es así como Álvarez (2017, 
como se citó en Cantos y Monserrate, 2018) las identifi-
ca en: apreciar, imaginar, hacer, dar a conocer y valorar; 
Hernando (2015), por su parte, las denomina: sentir, 
imaginar, actuar, compartir y evaluar. Lo importante de 
estos pasos, es que permiten ajustarse a un procedi-
miento ordenado con metas específicas en búsqueda de 
la creación de ideas novedosas que surgen del trabajo 
en equipo. El proceso permite comprender que uniendo 
esfuerzos y conocimientos se puede alcanzar mejores 
resultados, aspectos que implican cambios, los que se 
ajustan a las exigencias de la educación actual. 

DESCRIPCIÓN  de la Metodología Didáctica de la Metodología Didáctica



Los(as) estudiantes de esta asignatura realizan parale-
lamente una práctica pedagógica intermedia, como 
preparación para la práctica final, en la que deberán 
trabajar con los nuevos programas. 

Para introducirlos en la temática, en las primeras 
sesiones se les explicaron los aspectos generales de 
cada contenido de los programas de Educación Física y 
Salud, luego se les entregó un listado en las que apare-
cían las temáticas: 

a) unidad de salud y calidad de vida, 
b) de expresión y comunicación corporal, 
c) de deportes y otros. 

Una vez aclaradas las temáticas que debían desarrollar, 
se les explicó que debían enfrentar el desafío de estudi-
ar la unidad que ellos(as) seleccionaran y buscar una 
manera “diferente” de entregar esa información a sus 
pares. Lo que Manchego (2018) define como: “ponerse 
en el lugar del usuario”. 

EXPERIENCIAFormativaFormativa
A continuación, se presentarán los pasos que abarca el 
proceso, los que fueron a su vez considerados en las 
actividades desarrolladas con los estudiantes de Educa-
ción Física de la Universidad de Playa Ancha.
 Tal como se plantea por los autores, el primer paso 
correspondió a “empatizar” - “sentir”, dado que se 
presentó la problemática a resolver. En la primera 
sesión, cuando se presenta el programa, se les informó 
a los(as) estudiantes que una de las unidades de la 
actividad curricular comprende el conocimiento y 
aplicación del plan de estudios diferenciado de Educa-
ción Física y Salud para III y IV Medio (secundaria), 
elaborado por el Ministerio de Educación chileno (MINE-
DUC), para ser implementado en el ámbito escolar a 
partir del 2020. 

Estos programas fueron informados a los profesores 
del país a través de cursos de capacitación que impartió 
este Ministerio en los cuales los docentes se podían 
inscribir voluntariamente. La asistencia no fue la espe-
rada, por lo que sólo algunos profesores del medio 
están en conocimiento y son ellos los que deberán expli-
cárselas a sus pares para poder responder a las exigen-
cias establecidas por el Ministerio de Educación, por lo 
que muchos de los profesores activos recién están 
tomando conocimiento de ello, ya sea por sus pares o de 
manera autodidacta. 
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ninguna, porque más adelante las pasarán por un filtro. 
Justamente, es en esta fase donde se trabaja con el 
pensamiento divergente, permitiendo que se expresen 
todas las ideas sin cuestionamientos mayores para,  
posteriormente, dar el paso al pensamiento convergen-
te y así seleccionar aquellas propuestas que sean razo-
nables y novedosas. Teniendo el consenso, se pasa a la 
siguiente etapa, la cual es diferente en cada grupo de 
trabajo.

En el entendido que ya está resuelto lo anterior, se pasa 
a “Idear – prototipar”. En esta etapa ya se proponen 
alternativas a la problemática planteada, en un ambien-
te relajado, de confianza y altamente creativo. Todo lo 
ideado, pensado, se concreta, es decir se crea una 
propuesta tangible y entendible. Hernaldo (2015) subdi-
vide esta etapa agregando la posibilidad de “ejecutar”, 
es decir: realizar representaciones o actividades que 
permiten evaluar si lo planificado es idóneo, permitien-
do modificar aquellos aspectos que no estén funcionan-
do.

Una vez que los grupos han avanzado con todos los 
pasos anteriores corresponde el “testear – compartir”, 
es decir corresponde probar, evaluar. El propósito de 
esta etapa es corroborar si la solución propuesta por el 
equipo de trabajo funciona. La idea es que el usuario, en 
este caso los pares, comprendan lo presentado. Puede 
realizarse de diversas formas: ya sea por medio de 
ferias, exposiciones, publicaciones en internet u otras. 
En este caso, fue en las sesiones sincrónicas estipula-
das para la presentación de cada grupo, teniendo para 
ello 20 – 30 minutos.

Hernando (2015) agrega el estadio de “evaluación”, 
proponiendo que el estudiantado realice una reflexión, 
junto a los compañeros y docente, sobre las experien-
cias que dejó el Design Thinking. En esta experiencia se 
les solicitó que hicieran una metacognición, en la que el 
estudiantado revisa el proceso, los aspectos positivos 
y/o negativos que hubo, además de lo que se aprendió.

Posteriormente se les presentó la metodología de 
trabajo – Design Thinking. En este momento se sensibi-
lizó al estudiantado explicando las características y 
fases de esta nueva modalidad de trabajo. A su vez se 
les indicó que la idea era presentar posteriormente a 
sus pares de una manera diferente e innovadora los 
contenidos declarados. Se conversó acerca del trabajo 
en equipo, el desarrollo del pensamiento creativo y 
cómo trabajar, desde la modalidad on line, esta 
propuesta innovadora. La consiga de trabajo era: “cómo 
les explico a mis compañeros(as) utilizando la mejor 
manera para que entiendan mis compañeros(as)”.

Prácticamente se realizó una sesión de motivación, para 
luego ir aclarando las dudas, ya sean de la modalidad 
de trabajo o del contenido en particular. La lista de los 
grupos y sus integrantes la debían subir a una carpeta 
en Drive, herramienta utilizada para respaldar toda la 
información necesaria que se generaba. 

Una vez presentada la modalidad y logística de cómo se 
trabajaría, se les indica a los(as) estudiantes que tienen, 
desde ese momento, tres semanas para su preparación; 
y que, además, tendrían clases sincrónicas y asincróni-
cas, en las que el docente trabajaría con cada grupo de 
manera diferenciada y según requerimiento de los estu-
diantes. 

Una vez constituidos los grupos de trabajo, se procedió 
a utilizar el aula sincrónica en modalidad de “grupos de 
zoom” y se comenzó a interactuar con cada uno de ellos; 
es en esta instancia donde comienza el “definir” – “ima-
ginar” el proceso que propondrán bajo la consigna 
entregada. En esta sesión y en los siguientes encuen-
tros de cada grupo se analizan la problemática plantea-
da y las posibles soluciones al desafío. En esta etapa se 
debe procurar extraer todo lo relevante y descartar lo 
irrelevante para poder dar la profundidad necesaria al 
trabajo (González, 2016).

Cada integrante del grupo se imagina las primeras solu-
ciones, pensando en ideas no comunes, sin descartar 

DESINGThinkingThinking
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La experiencia fue exitosa, debido a que también 
manifestaron que les gustó mucho la modalidad de 
trabajo, sintiéndose capaces de resolver problemas y 
de trabajar en equipo. Se resalta el clima de trabajo, en 
el que cada propuesta debió ser escuchada y luego en 
equipo seleccionar la que se consideraba más acertada. 
Sintieron que aprendieron mucho, por un lado porque 
tuvieron que seleccionar la mejor manera de explicarles 
a sus pares y, a su vez, participar de actividades que 
tambièn los enriquecían a ellos. La sensación de que el 
docente “desaparece” y se transfoma en un “guía”, lo 
consideraron ideal, debido a que se torna más amena y 
provechosa la sesión.

Aspectos positivos de esta experiencia que menciona-
ron los(as) estudiantes, coinciden con Danel (2016), que 
señala que el docente debe aplicar estrategias didácti-
cas vinculadas a metodologías activas para enseñar a 
aprender, de tal manera que sea un guía- acompañante 
en el aprendizaje de sus estudiantes. Esto fue reconoci-
do por el estudiantado valorándolo positivamente. 
Además, se rescató que el proceso de enseñanza apren-
dizaje se dio en un clima de respeto, aceptación y equi-
dad tanto entre los(as) estudiantes como docente - 
estudiante y que prácticamente se estableció una 
relación personal cercana con del profesor.

Es importante recalcar, que, para el logro de esta meto-
dología, paralelamente se les habilitó una carpeta en 
Drive con material complementario, en el que se encon-
traba un listado de sitios web de referencias. Estos 
consideraban diferentes modalidades de presentación y 
trabajos tales como: Kahoot, Mentimeter, Prezi, Genialy, 
Quizz slides y otros.

El estudiantado estaba, desde el inicio al tanto de como 
sería su proceso evaluativo, lo que comprendía diferen-
tes rúbricas, una de ellas en relación a la creatividad y 
a los contenidos (60%) otra a la autoevaluación (20%) y 
a la coevaluación (20%) las que debían entregar una vez 
terminado el proceso. 

Como toda propuesta de trabajo innovadora tiene sus 
pro y contras, uno de los aspectos que ocasionó mucha 
dificultad fue para algunos, en ocasiones, la conectivi-
dad, aspecto que escapa a la metodología en sí. Para 
otros las horas de encuentro, debido a los diferentes 
compromisos adquiridos por los(as) estudiantes para-
lelos al estudio, en especial aquellos que trabajaban. 
Sin embargo, señalaron que al tener claridad de las 
fechas, tanto de trabajo, como para presentar la 
propuesta, lo pudieron resolver sin mayores inconve-
nientes.

EVALUACIÓN de la Experiencia de la Experiencia
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Considero que es importante difundir esta herramienta Design Thinking como 
una metodología innovadora que promueve la creatividad, el trabajo en equipo. 

El desarrollo de la creatividad además de aportar en el nivel cognitivo, en el 
nivel social, aporta en la seguridad personal de los jóvenes; así como el 

pensamiento divergente contribuye a poder resolver problemas, aspecto que va 
más allá de los contenidos. Esta herramienta de trabajo permite extraer de cada 

estudiante lo mejor se sí, aprovechando sus habilidades en búsqueda de 
soluciones novedosas en un clima de respeto. El hecho de que cada integrante 

pueda aportar desde su expertise, para el logro del objetivo en común, 
contribuye tanto al logro personal como al profesional.

A MODO DEConclusiónConclusión
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Herramientas Virtuales para Favorecer el Autoconocimiento en la Formación Pedagógica

En el contexto de una formación profesional exclusivamente virtual a causa de la 
emergencia sanitaria, surge la problemática de favorecer la motivación y 

participación en un módulo centrado en competencias genéricas, que enfatizan el 
autoconocimiento y la educación emocional como parte de la vocación pedagógica. 

Para resolver esta situación, se plantea la utilización de herramientas virtuales, 
principalmente basadas en una bitácora digital, que se complementa con otros 

recursos como elaboración de videos, utilización de Jamboard, plataformas como 
menti.com y otras, obteniéndose logros muy destacados en cuanto a motivación, 

participación, compromiso y perseverancia en las actividades, alcanzando un clima 
de expresión y confianza, con una muy buena evaluación de la iniciativa.

RESUMEN
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Desde hace varias décadas se trabaja en la incorpo-
ración de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) como herramientas puestas al servicio de 
la educación, lo que lleva a una revisión de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje tradicionales, y un desafío 
para el rol docente (Almirón y Porro, 2014).

Esto ha representado un desafío sin precedentes, ya 
que la mayoría de los profesores tuvimos que generar 
nuestros propios aprendizajes para trabajar en entor-
nos virtuales y, a la vez, fuimos los responsables de 
enseñar a nuestros estudiantes a manejarse en ese 
espacio (Bonilla-Guachamín, 2020), transitando de un 
modelo presencial, muy arraigado y de larga data en 
nuestro quehacer, a un escenario de enseñanza basado 
en videoconferencias y comunicación digital. Esta 
situación se reviste de mayor complejidad en el caso de 
módulos de formación profesional basados en compe-
tencias genéricas, más ligados a un trabajo presencial 
cara a cara, que dada la situación contextual, debieron 
incluir formas virtuales claras para monitorear y evalu-
ar los aprendizajes que los estudiantes aplican en la 
resolución de problemas ligados a su desarrollo 
personal y profesional (Santos-Trigo, 2020)

INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia
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En el caso del módulo “La persona y la escuela”(TIFP1), 
en el que se desarrolló esta experiencia, está enfocado 
esencialmente en la temática de educación emocional, 
intentando promover y fortalecer las competencias 
socio-emocionales necesarias para el desempeño 
docente, lo cual había sido un gran desafío en versiones 
anteriores con sesiones presenciales y aparecía con 
proyecciones poco auspiciosas en un contexto de virtu-
alidad, considerando dos grandes problemas: la escasa 
participación en cuanto a opiniones de los(as) partici-
pantes y la resistencia a compartir impresiones, dado lo 
personal y “privado” de algunos aspectos a señalar.

Apuntando a intentar resolver estas problemáticas, se 
decidió implementar la utilización de una bitácora 
personal virtual en Google Drive, para que cada 
estudiante pudiera escribir sus impresiones libremente,  
resguardando su privacidad, entendiendo la Bitácora 
como cuaderno de notas o trabajo donde el estudiante 
reportaba sus experiencias de aprendizaje en 
escenarios presenciales; ahora se transforma en una 
bitácora digital que puede compartir por medio de una 
plataforma digital (Santos-Trigo, 2020). Además se 
complementó con la utilización de otros recursos como 
e-aula, menti.com, Jamboard y elaboración de videos.

PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver
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En los años anteriores, para el desarrollo de estas 
competencias se trabajaba con una metodología 
experiencial, normalmente en espacios abiertos para 
experimentar las vivencias y promover reflexiones que los 
estudiantes volcaban en su bitácora.

Con el fin de abordar la problemática surgida, en esta nueva 
situación virtual, inicialmente se creó una carpeta para cada 
estudiante en Google Drive, en cuyo interior se presentó un 
modelo de bitácora, que cada uno(a) reestructuraba según 
sus gustos. Se proporcionó el link para compartir a cada 
participante y se solicitó que anotaran sus impresiones ante 
cada una de las actividades realizadas, además de elaborar 
algunos materiales (presentaciones, infografías y videos 
creados por el profesor).

El módulo EPB 1431 La persona y la Escuela, es el primer nivel formativo en los Talleres Integrados de 
Formación en la Práctica (TIFP) en la carrera de Pedagogía en Educación Básica y declara como Unidad 
de Competencia General que el futuro docente Analiza sus propias condiciones personales que le 
permitan desarrollar su autovaloración y  habilidades sociales vinculándolas con la vocación profesional 
para la construcción progresiva de su ser profesional, alcanzándose este propósito a través de las 
siguientes subcompetencias:  

EXPERIENCIA

Desarrolla una adecuada 
conciencia y   valoración de sí 
mismo(a),  evidenciando una 

imagen positiva de sus 
capacidades y habilidades 

como profesional en 
formación.

Desarrolla habilidades 
sociales que le permitan 

relacionarse, expresar los 
propios sentimientos e ideas, 
cooperar y trabajar en equipo 

en forma asertiva y 
respetuosa.

Analiza los elementos de la 
vocación profesional docente 
en relación con los desafíos 

del entorno educativo para la 
construcción progresiva de su 

ser profesional.
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Con el fin de abordar la problemática surgida, en esta nueva situación virtual, inicialmente se creó una 
carpeta para cada estudiante en Google Drive, en cuyo interior se presentó un modelo de bitácora, que 
cada uno(a) reestructuraba según sus gustos. Se proporcionó el link para compartir a cada participante 
y se solicitó que anotaran sus impresiones ante cada una de las actividades realizadas, además de elabo-
rar algunos materiales (presentaciones, infografías y videos creados por el profesor).

La primera dificultad fue motivar la confianza para que los(as) estudiantes efectivamente anotaran sus 
impresiones y fueran profundizando en su análisis. Esto se logró al demostrar que nadie podía acceder 
a una bitácora que no fuera la propia, y que solamente el profesor revisaba, retroalimentaba y estimula-
ba sus reflexiones.

En estas imágenes se visualizan dos ejemplos de portadas de bitácoras estructuradas 
por los participantes en la experiencia
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 Para el desarrollo de las primeras actividades del módulo, se grabaron pequeños videos utilizando la 
plataforma Zoom, cuyos links quedaban posteriormente alojados en la plataforma del curso, lo que 
permitía volver a poner en práctica las sugerencias.

En el amplio marco del autoconocimiento, esta actividad invita a una experiencia de conciencia corporal 
para promover el bienestar. Se va guiando a los(as) estudiantes con algunas indicaciones y luego se 
reflexiona sobre las implicancias de la experiencia.

El segundo desafío estuvo referido a motivar la participación, asociado a aspectos como autonomía, 
trabajo sistemático y compromiso, para lo cual fue necesario elaborar materiales que estuvieran aloja-
dos en la página del curso en e-aula, algunos de ellos utilizados sincrónicamente en las sesiones de 
clases (por ejemplo Jamboard y menti.com) y otros correspondientes a aspectos complementarios que 
pudieran ser revisados asincrónicamente.

Registro audiovisual

https://www.youtube.com/watch?v=j9i0Ywhjxcg
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Posteriormente, avanzando en el desarrollo del módulo, se comenzó a utilizar Adobe Spark para la 
elaboración de estos videos, con los cuales se mantuvo la metodología de trabajarlos en las sesiones 
presenciales y dejarlos alojados en e-aula para su revisión.

Se trabajó este recurso para reforzar aspectos referidos a las características personales y la identidad, 
asociados a su vez con la conciencia y valoración personal que se intenta promover como parte de las 
subcompetencias del módulo.

Como una forma de hacer más interactivas las actividades sincrónicas, también se trabajó con la 
herramienta de la nube de palabras en www.menti.com

Se invitó a los(as) estudiantes a anotar los conceptos asociados al bienestar, para posteriormente 
reflexionar en relación a los conceptos que aparecen, cuáles más destacados, cuáles habría que 
potenciar más, implicancias en lo personal y profesional.

Registro audiovisual

https://www.youtube.com/watch?v=SXoFILQKH4I
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También se utilizó la herramienta Jamboard, de manera sincrónica para recoger las primeras 
impresiones y de manera asincrónica, para permitir un trabajo con mayor dedicación de tiempo para una 
reflexión más profunda.

En este caso los(as) estudiantes, utilizando etiquetas, completaban la línea de tiempo con la información 
que estimaran pertinente, para luego anotar sus reflexiones en la bitácora personal digital.
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Este es un ejemplo de reflexión elaborada en relación a 
temáticas referidas al autoconocimiento, conciencia y 
valoración de sus características personales.

En este caso se nota un muy buen aprovechamiento del 
recurso, evidenciando la disposición a compartir aspectos 
muy personales, con un nivel de expresión y una confianza 
que hace destacar como un logro el clima de trabajo 
obtenido.

Desde el punto de vista cuantitativo, se obtuvieron muy 
buenos resultados,  considerando que todos los partici-
pantes en la experiencia aprobaron el módulo con 
promedios finales entre 6,0 y 7,0. Se comprobó un 
creciente grado de participación e incluso con un nivel 
de profundización en el autoanálisis mayor que el 
obtenido en versiones anteriores de tipo completa-
mente presencial

Desde el punto de vista cualitativo, aunque ya se utiliza-
ba una Bitácora en formato papel en las versiones 

anteriores presenciales, los resultados obtenidos en 
esta situación virtual fueron notoriamente mejores, con 
un mayor nivel de expresión y de profundización, 
también con una mayor creatividad en la estructuración 
y desarrollo del proceso, lo que se visualiza en los ejem-
plos de reflexiones elaboradas en las bitácoras digita-
les, evidenciando cómo los(as) estudiantes iban anotan-
do sus impresiones, proyectando sus reflexiones y 
proponiendo alternativas de acción desde lo personal y 
profesional.

RESULTADOS
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El material elaborado, principalmente videos de corta duración fueron muy bien acogidos, en especial 
porque les permitía su revisión de acuerdo a los tiempos e intereses personales, así como la 
implementación de acciones y sugerencias en los tiempos más adecuados según la propia programación 
de los(as) estudiantes.
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Esta experiencia abre hacia una posibilidad exitosa de trabajar competencias 
genéricas, con la utilización de herramientas virtuales, considerando aspectos 

socioemocionales, actitudinales y valóricos, que son complejos de incorporar en 
un proceso sistemático. Se evidencia la transición de una situación en la que la 
participación y expresión eran muy bajos o inexistentes, a una de clara motiva-
ción y compromiso con las actividades. La utilización de herramientas virtuales, 
complementando la utilización de e-aula con la implementación de otros recur-

sos como la Bitácora digital en Google Drive, la utilización de Jamboard o la 
elaboración de videos cortos con ejercicios de reflexión y toma de conciencia 

corporal, ayudaron en gran medida al logro de los objetivos del módulo, por lo 
que es ampliamente recomendable su incorporación en las dinámicas de trabajo 
habituales con nuestros estudiantes, quienes a la luz de las evidencias reaccio-

nan muy favorablemente, aumentando su motivación y participación en las 
actividades.

En relación con aspectos pedagógicos,  esta iniciativa ha permitido abordar la 
brecha existente  entre trabajar cara a cara con los estudiantes y el tener que 
diseñar e implementar tareas en línea no solamente enfocados en guiar a los 
estudiantes en la construcción de conocimiento, sino también en el monitoreo, 
evaluación y acompañamiento de los futuros profesores, donde lo virtual ya no 

es el complemento de la presencialidad.

Como aprendizaje, desde el punto de vista de la docencia en Educación Superior, 
demuestra que en la utilización de herramientas virtuales es necesario asumir 

una postura flexible para la contención, orientación, guía y empatía, estando 
atento al avance del estudiante, escuchar sus dificultades y problemas que 

pudiera tener para motivar a la expresión de sus sentimientos en búsqueda de 
una ruta para la resiliencia, recordando que en situaciones complejas como las 

que hemos vivido, el papel del docente es de guardián de la esperanza de la 
evolución de la educación (Villafuerte et al., 2020)

PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones
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Enfrentar la pandemia y el cambio de los quehaceres de la vida, no fue fácil para 
la humanidad. En la educación, comenzaron a afectarse lo procesos de enseñanza 

aprendizaje, los cuales abruptamente tuvieron que migrar a modalidades 
virtuales en contexto de confinamiento y con un sinnúmero de  complejidades. 
Este contexto no dejó de ser una oportunidad para  generar espacios creativos 

que inviten a la innovación de la enseñanza en los futuros docentes de Pedagogía 
de biología y ciencias, implementando la evaluación del proceso mediante una 

estrategia denominada  Procesfolio  (evaluación de proceso por competencias) la 
cual se pudo materializar en la plataforma Google Site.

RESUMEN
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Desde el inicio del  año 2020 el mundo se ha tenido que 
enfrentar y  responder de modo urgente a una nueva 
situación, la pandemia, el confinamiento y la imposibili-
dad de  vivenciar los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje  en centros educativos en todos los niveles. Estos  
aspectos han duramente mostrado las profundas caren-
cias e inequidades del sistema educativo chileno, 
evidenciando de modo urgente la necesidad de  un 
cambio  en los procesos de formación de las y los 
futuros docentes del país, se necesita una revolución 
que permita adecuar modelos de enseñanza  coheren-
tes con lo que científicamente  se sabe sobre el aprendi-
zaje, y desde ahí cobra sentido el uso adecuado de 
determinadas, y muy útiles, herramientas tecnológicas 
(Porlán, 2020).

Hoy nuestros niños, niñas, adolescentes y futuros profe-
sionales no requieren una enseñanza basada en la 
transmisión y recepción de conocimientos, ya sea en un 
espacio presencial o virtual. Esto conlleva necesaria-
mente a ser capaz de reconocer problemáticas que son 
amplias, sociales y culturales, tanto para distinguir 
cuestiones de naturaleza científica,  cómo demostrar 
habilidades o actitudes científicas, y que desde la pers-
pectiva de la alfabetización científica crítica es funda-
mental  que las y los ciudadanos cuenten con informa-
ción válida para la toma de decisiones o  bien para la 
generación de acciones dentro de una comunidad (Sjös-
tröm, 2019). Elementos medulares y coherentes con las 
actuales exigencias de la sociedad del conocimiento y 
las habilidades para el siglo XXI, en donde el eje se enfa-
tiza en la formación de ciudadanos críticos.  Lo anterior 
conlleva  el desarrollo de los proceso creativos partici-
pativos, sosteniendo la  creatividad como un proceso 
socialmente distribuido y participativo y no como una  
capacidad individual (Clapp, 2018).  

En el ámbito educativo, se ha intentado numerosas 
veces poner de manifiesto el aprendizaje asociado con 
el proceso de desarrollo de la idea creativa,  donde la 
relevancia se encuentra en el proceso de construcción 

más que en el producto creativo o innovador  en 
relación al contexto en el cual se  presenta. Tradicional-
mente se han utilizado portafolios en donde las y los 
estudiantes muestran resultados finales de sus traba-
jos. Tomando las ideas de Gardner (1996)  y otras inves-
tigaciones los procesfolios enfatizan la naturaleza 
interactiva del desarrollo de la idea al incluir la multitud 
de borradores que los estudiantes generan al desarro-
llar y refinar una idea a lo largo del tiempo, la cual 
muchas veces logra ser creativa  y permite construir la 
“Biografía de la Idea”. Este aspecto se torna relevante 
ya que la Creatividad Participativa, permite  combinar la 
acción individual con los modelos socioculturales de la 
creatividad, subrayando las transformaciones de los 
roles que las personas desempeñan. Al sugerir que la 
creatividad es un proceso en el que se puede participar 
de diferentes modos, el nuevo marco participativo de la 
creatividad abre la puerta a la participación en la inven-
ción y en la innovación a la práctica de cada día, contra-
riamente a las características extraordinarias del 
proceso de generación de la idea que favorecen los 
modelos de la creatividad más centrados en la eminen-
cia y genialidad. Es por esto que esta visión de la creati-
vidad participativa sugiere que las ideas son al mismo 
tiempo el qué y el dónde de la creatividad, lo que permi-
ten la evolución de una idea con el paso del tiempo. El 
cuándo de la creatividad es el arco de tiempo más largo 
en que tiene lugar la evolución de una idea creativa que 
cambia constantemente (Clapp, 2018).  Para enfrentar 
la inesperada virtualidad  la estrategia del procesfolio  
se torna una herramienta  valiosa  ya que permite la 
interacción y la visibilización de la  evolución  de las 
ideas creativas, generando la interacción entre las y los 
estudiantes y los docentes, aspecto  que es considera-
dos relevante en las y los docentes efectivos (Walker, 
2008). Otro aspecto relevante son los proceso de retroa-
limentación que las y los estudiantes pueden recibir de 
los docentes y la  colaboración entre ellos en donde se 
ha  considerado la herramienta  de  Google Site,  la cual 
surge como aplicación online gratuita creada en el año 
2008 por la empresa estadounidense Google (Dávila & 

INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia
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& Gutiérrez 2019), en donde se facilita el trabajo colabo-
rativo, además de ofrecer un repositorio online del 
proceso de innovación, de este modo  se presenta la 
posibilidad de editar conjuntamente cada una de sus 
páginas del Site, edición que es fácilmente evaluable al 
contar con un historial que permite visualizar la evolu-
ción de las ideas creativas desarrolladas por las y los 
estudiantes, materializando la “Biografía de la Idea”. 
Dávila & Gutiérrez (2019) reconocen reconocen tres 

características destacadas de Google Site: 1) permite 
uso colectivo; 2) interface intuitiva; 3) posibilita la escri-
tura y la integración de materiales multimedia de forma 
fácil e intuitiva, a la vez que posibilita el carácter abierto 
y gratuito de la herramienta. Por lo que  fue considerado 
especialmente adecuado para la creación colectiva de 
procesfolio que sustentan la innovación educativa y la 
creatividad participativa en contexto de  virtualidad.
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Registro audiovisual

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declara el  
11 de marzo de 2020  que el brote de coronavirus 
COVID-19 se había convertido en una pandemia global 
(Cucinotta & Vanelli, 2020). Desde ese momento el 
mundo y la vida cotidiana  de las sociedades sufrieron 
un obligatorio cambio, las condiciones de confinamiento 
forzoso, distanciamiento social y paralización de activi-
dades, afectaron severamente la vida de la humanidad. 
Por supuesto que la educación superior, no fue la excep-
ción por lo que surgieron interrogantes: ¿Fomentamos 
la creatividad en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje en el contexto de pandemia?, ¿Es posible visualizar 

una enseñanza virtual  sincrónica y asincrónica  en un 
ambiente desafiante y atractivo para las y los estudi-
antes universitarios?, ¿los estudiantes de pedagogías 
cuentan con herramientas para la innovación en la 
enseñanza en el contexto de confinamiento?. Las inter-
rogantes, obligaron a repensar la enseñanza en tiem-
pos de confinamiento, aspirando a la generación de 
ambientes educativos activo y modificantes (Sandoval, 
2017), capaces de reconocer y valorar la creatividad 
participativa, como un ámbito del aprendizaje valioso y 
relevante, que pueda ser sistematizado los procesos de 
creatividad participativa.

PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver
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https://drive.google.com/file/d/1EGsNBpyVQdABJC1wZN2-HXTmBxPkhzvk/view?usp=sharing


Con la plataforma Google Site, se creó una web que 
contiene  el procesfolio digital de su plan o actividades 
innovadora para la enseñanza de las ciencias. De esta 
forma  las y los estudiantes fueron capaces de crear un 
Site, realizar actividades en ellas, establecer preguntas 
generadoras sobre un tema interés y diseñar activida-
des innovadoras para el  contexto de confinamiento. 

El proceso  evaluativo tenía como eje central la retroali-
mentación, aspecto esencial en el aprendizaje, el cual 
era plasmado en cada Google Site. La  evaluación se 
centró en el  monitoreo del desarrollo de las competen-
cias del cursos concebidas desde su tridimensionalidad 
planteada  en el desarrollo de competencias asociadas 
al  conocimientos, las habilidades y las actitudes, las 
cuales eran evaluadas  en distintos momentos  del 
proceso según,  en donde el foco era evidenciar y retro-
alimentar  la movilidad  del desarrollo de las competen-
cias.  De este modo las y  los estudiantes se nutrían y 
tomaban decisiones frente a la construcción de su inno-
vación creativa.

La Universidad de Playa Ancha, en su formación de 
profesores de biología  y ciencias  y en  el  módulo de 
“Estrategias Creativas de Enseñanza y Aprendizaje”, el 
cual tiene busca desarrollan aspectos que permitan a 
las y los futuros docentes innovar y en el mejor de los 
caso llegar a la elaboración de  un plan o actividades de 
innovación pedagógica asociadas que permita mejorar 
la enseñanza de las ciencias. Dentro de este contexto  
surgen la problemática  de ¿cómo acompañar desde la 
virtualidad el proceso de enseñanza y aprendizaje crea-
tivo participativo?. Esto condujo a desafiar y acompañó 
a los estudiantes de Pedagogía en  Biología en Ciencias 
a innovar en la enseñanza de las ciencias  en contexto 
de  confinamiento,  experimentando el concepto de  
creatividad participativa. Para esta implementación se 
utilizó como herramienta  la plataforma Google Site, la 
cual resultó bastante accesible  y generó una vincula-
ción natural entre las interacciones de las y los estu-
diantes y la docente, sobre todo porque les permitió 
descubrir una nueva forma de aprender  y generar 
procesos  creativos en forma colectiva, coherentes con 
la visión de la creatividad participativa.

EXPERIENCIA
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Durante el segundo  semestre 2021 las y los estudiantes del curso de “Estrategias  Creativas de  
Enseñanza Aprendizaje”  realizaron sus  procesfolio     en plataforma Google Site,  en donde se pudo 
plasmar los diversos procesos vivenciado por las y los estudiantes, cómo se muestra en  los siguientes 
ejemplos: 

Se  aplicó una pauta que  evidencia  el desarrollo de la tridimensionalidad de la competencia, logrando 
retroalimentar el proceso, evaluar y calificar la innovación pedagógica en relación a la movilidad 
evidenciada por cada  durante el desarrollo del módulo. Finalmente una vez transcurrido dos meses del 
cierre del módulo se aplicó una encuesta de percepción a las y los estudiantes para que evaluaran el 
proceso vivenciado en el módulo. Dicha encuesta se analizó levantado categorías emergente, generando 
tres grandes dimensiones, con sus respectivas categorías,  las cuales se diagraman en tres mapas de 
palabras, que representan a tres grandes dimensiones,  en donde las categorías que presentan mayor 
tamaño, equivalen a una mayor frecuencia  en las respuestas de las y los estudiantes.

RESULTADOS

Link de Acceso
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https://sites.google.com/d/1wJhy8gEvmQ3AxNbAASqf5LmajbTipif7/p/1BVBuoM6k4vzvpM8-9hzp7frhD5A6OW8m/edit


Dificultades
para la

Innovación en
el Contexto
de Pandemia

Esta dimensión se componen  de varias categorías siendo la más relevante los 
aspectos asociados al estrés que genera el  confinamiento, como se muestra en la 
figura 1 y se evidencia desde la siguiente cita.

“Estar desde un espacio cerrado físicamente, me costó ponerme en otras 
situaciones físicas como una sala de clase, para lograr identificar un 

problema real”
(estudiante de Pedagogía en Biología, 2020)

Figura 1: Mapa de palabras dificultades para innovar en  contexto de Pandemia.

Visión
sobre la

estrategia
de Procesfolio

desde el punto de vista de las y los estudiantes, destacan categorías con 
asociadas a la “libertad”, aspecto que reconocen en el poder plasmar su  proceso 
sin mayores estructuras y limitantes, como se ejemplifica en la siguiente cita.

“Lo que más destaco es la libertad que la profesora nos otorgó para la 
construcción del procesfolio, no hubo límites sino, todo lo contrario, 

podíamos agregar todo lo que nos pareciera interesante y tuviera que ver 
con el plan de innovación”

(estudiante de Pedagogía en Biología, 2020).

En menor medida se reconoce al  procesfolio como una herramienta 
metodológica que permite superar las dificultades, muchas veces conectados con 
los procesos de  retroalimentación, como se muestra  a continuación.

“Destaco la alianza que tuvimos que enfrentar con el contexto online, 
dejando de lado el pensamiento como "dificultad" si no, como herramienta. 

Y bajo esa idea, acoplarnos al uso de tecnologías, app, etc”.
(estudiante de Pedagogía en Biología, 2020).
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Visión sobre
herramienta

Google Site

las y los estudiantes destacan aspectos  asociados al fácil acceso  que permite 
esta plataforma para trabajar en la elaboración de sus procesfolio, reconociendo 
su flexibilidad  y relevando los procesos de retroalimentación, las categorías 
emergentes se muestran en la figura 3.

“Google Site tiene un gran potencial en términos formales. Por ejemplo, 
me permitió incorporar aspectos estéticos y de diseño haciéndolo más 

atractivo para captar el interés de las/os visitantes del sitio web”
(estudiante de Pedagogía en Biología, 2020).

“Me pareció una forma muy innovadora, ya que la profesora tenía un 
acceso directo y podía retroalimentar el proceso e invitarnos a innovar”

(estudiante de Pedagogía en Biología, 2020).

Finalmente el proceso de las y los estudiantes fue sistematizado y calificado en 
relación a la movilidad  del desarrollo de las competencias y sub competencias 
del módulo, como se muestra en el siguiente link.

Figura 2: Mapa de palabras visión  sobre la estrategia de Procesfolio.

Figura 3: Mapa de palabras visión  sobre herramienta Google Site.

En  la figura 2 se diagrama el mapa de palabras que muestra las categorías 
emergentes  asociadas a la dimensión de la estrategia del  Procesfolio.

Link de Acceso
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Esta experiencia formativa permite registrar mediante la estrategia del 
Procesfolio el diseño de una actividad de innovación o de un plan de innovación 
pedagógica.  Además de elementos desarrollados por las y los estudiantes en 

relación a las competencias del módulo que abraca su tridimensionalidad, 
asociadas al conocimiento, habilidad y actitud, este último punto también se 

registra en el processfolio, permitiendo desarrollar y evidenciar la actitud de los 
estudiantes en contexto de confinamiento por pandemia, sus dificultades frente a 

la innovación y la relevancia de la creatividad en los procesos de enseñanza 
aprendizaje de las ciencias. Gracias al uso de esta herramienta se logran 

evidenciar el proceso del desarrollo de la competencia en sus diversos grados,  
los cuales fueron plasmado de modo muy libre en la plataforma Google Site, lo 

que se proyecta como  como  elementos que  potencia el aprendizaje y que 
responde a diferentes razones, inquietudes, motivaciones y posiciones  que 

pueden abordar problemáticas reales y atractivas  para las y los estudiantes.  La 
forma en la que  construye el procesfolio interroga, activa y cuestiona las ideas y 

estereotipos previos  que presentan las y los estudiantes, mostrando la 
construcción de un conocimiento participativo y flexible, que insta a involucrarse 

e innovar, pudiendo extenderse a otros módulos  en donde el proceso de 
enseñanza aprendizaje implique el visibilizar y dejar aparecer a  las y los 

estudiantes en toda su posible integridad.

PROYECCIONES
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Este artículo explora la naturaleza y la implementación del Taller Propedéutico de 
Teatro de la Universidad de Playa Ancha, así como sus posibilidades educativas 
para acceder a cursos de artes escénicas de manera interdisciplinaria ayudando 
de esta forma al mejoramiento de los procesos cognitivos, el desarrollo de las 

habilidades y talentos del ingresante.

“Hay que tener en cuenta que no hay manera más eficaz y poderosa para 
aprender algo, que enseñarlo”

Mauricio Kartun

“El sentido de preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la 
posibilidad de discutir sobre el sentido de lo que se pregunta”  

Han Georg Gadamer

RESUMEN
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Una propedéutica es la introducción a un conjunto de saberes y disciplinas que hace falta conocer para 
prepararse para el estudio de una materia.

CONCEPTO
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El teatro, reflejo de su propia comunidad, de su 
problemática, de sus anhelos, fue, es y ser la respuesta 
estética por la cual los seres humanos se muestran e 
interpelan, modificando así, pautas de conducta y 
hábitos culturales anquilosados.

El teatro orienta el proceso pedagógico partiendo de la 
realidad concreta en que ese individuo vive y trabaja. 
Considera el contexto histórico, ya que el hombre se 
supera actuando sobre la realidad que lo rodea: al 
transformarla se transforma a sí mismo. Sabemos que 
la realización individual no puede darse al margen de 
una estructura social y económica que la posibilite, para 
no caer en idealismos educativos. Por eso creemos que 
el teatro debe responder a las necesidades de 
identificación y crecimiento de los destinatarios, 
colaborando en los descubrimientos con propuestas 
que, en sus contenidos y adecuada resolución estética, 
los identifique con sus conflictos y realidades 
culturales.

Sabemos que los métodos de aprendizaje teatral 
despiertan renovadas actitudes en las personas. Se 
puede comprobar el notable efecto sobre la calidad de 
vida de muchos de los que participan en un aprendizaje 
de este tipo. Valores muy estimados socialmente, como 
un amplio conocimiento de sí mismo y de la realidad, el 
desarrollo de la sensibilidad, de la confianza, de la 
libertad, de la comprensión, son valores fundamentales 
que se cultivan a través del aprendizaje teatral. El gran 
valor del aprendizaje teatral que se imparte en la 
Carrera de Teatro tiene presente al individuo completo, 
trabaja con la integridad del individuo, busca ese 
funcionamiento armónico de cuerpo, mente y 
emociones. El teatro se ofrece como una vía óptima 
para la recuperación de la integridad de la persona 
desde lo dramático y comunicacional.

LUGAR HISTÓRICOCultural del TeatroCultural del Teatro
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DESAFÍO PEDAGÓGICO DE LA
PANDEMIA

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
QUE TUVO QUE ENFRENTAR

Sin dudas, el aislamiento social, preventivo y obligato-
rio y, por ende, la imposibilidad del inicio del ciclo lecti-
vo en forma presencial obligó a repensar las prácticas 
áulicas. Como docentes formados en las Artes Escéni-
cas somos conscientes de la necesidad de estar y convi-
vir cara a cara con la gente. Esto es precisamente, lo 
que no pudimos realizar. Pero también creemos en la 
necesidad de mantener abiertos los canales de comuni-
cación existentes y generar nuevos que nos vinculen. 

En tiempos de aislamiento físico por el COVID19, nues-
tro campo educativo-cultural ha logrado reinventarse 
gracias a su capacidad creativa para elaborar estrate-
gias destinadas a pensar, informar, sentir y entretener a 
la población que debe quedarse en casa para frenar el 
avance del contagio. 

Generamos un programa de índole artístico y educativo 
que apuntaba a acortar la distancia física, generando así 
la propuesta del Taller Propedéutico de Teatro virtual, 
no presencial, pero considerado por nosotros concep-
tual y vivencial.

Nos propusimos que las personas participantes del 
Taller lograran enriquecerse en forma personal, adqui-
riendo herramientas para mejorar su calidad de vida 
cotidiana tanto en sus vínculos particulares como en el 
ámbito profesional del teatro.

Cada clase que dimos comprendía una parte teórica 
más bibliografía con textos de nuestros referentes del 
área de la actuación, del área corporal y del área de la 
voz; más consignas y ejercicios para realizar. También 
acompañamos con soporte audiovisual.

Semanalmente resultaron encuentros de producción 
creativa en los cuales pudimos transmitir nuestra expe-
riencia y conocimiento de esta herramienta que aprecia-
mos y en la que creemos con amor y pasión.

PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver
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Es necesario decir que no existe una única metodología 
para la formación teatral que se realiza con grupos. Sin 
embargo, hay metas y objetivos básicos que el 
aprendizaje teatral debe cubrir. Lo que expondremos a 
continuación son los referentes teóricos de nuestro 
trabajo: 

La formación por competencias, cuya metodología tiene 
se define por implicar la demostración del Saber (cono-
cimientos) el saber Hacer (habilidades) y las Actitudes 
(ser y convivir).

La interdisciplinariedad: Se define como la  cooperación 
entre disciplinas alrededor de un objeto de estudio. 
Nuestra propuesta es que el método a utilizarse sea 
interdisciplinario, dada la diversidad de elementos 
técnicos, temáticos y conceptuales que coadyuvan en 
un mismo tiempo y espacio para hacer posible la 
formación teatral.

DESCRIPCIÓN
DE LA ASIGNATURA

EXPERIENCIA
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La educación teatral se refiere al proceso de enseñan-
za-aprendizaje que acerca al estudiante a los conoci-
mientos que subyacen en una representación dramática 
para comprender las razones que hacen posible ese 
sistema, así como la introducción al juego simbólico, 
actividad nuclear que permite el surgimiento de la 
ficción a través del uso extra-cotidiano que le da a su 
cuerpo y a su voz.

Siguiendo las líneas descritas ut supra, nuestra expe-
riencia fue sumamente enriquecedora, ya que se generó 
una sinergia entre las tres disciplinas: Actua-
ción-Voz-Movimiento, con el objetivo de lograr virtual-
mente una experiencia formativa en los estudiantes 
inscritos en el Taller Propedéutico de Teatro. Nos 
propusimos utilizar la tecnología zoom para impartir las 
respectivas clases, generando contenidos pedagógicos 
adaptados para realizar en pantalla y fuera de ella. El 
objetivo: integrar el espacio individual y el grupal al 
mismo tiempo, mediante la estructura de ejercicios 
prácticos de voz, de movimiento y de actuación.

RESULTADOS
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PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones

Desde nuestro punto de vista la experiencia formativa realizada demostró la 
posibilidad cierta de trabajar de manera remota con una experiencia física que 
habitualmente se imparte de manera presencial. Por lo tanto, nuestra segunda 

experiencia, en el año 2021, la realizaremos de la misma manera. Y si fuera 
posible combinaremos ambas formas, remota y presencial, como modo de 

otorgar a los alumnos la experiencia de la presencialidad, un elemento funda-
mental de la formación teatral. 

Lo complejo que logramos solucionar, fue la integración grupal desde la virtuali-
dad, generando actividades de acercamiento a través del ejercicio de la oralidad 

en el vínculo con los otros, como así también desde la corporalidad de cada 
estudiante como elemento propioceptivo a indagar, reflexionar y compartir con el 

grupo.

Los elementos que sobresalen como resultado de nuestra propuesta pedagógica 
desarrollada son los siguientes:

 
1- Tolerancia a la frustración
2 - Curiosidad
3 - Creatividad
4 - Pensamiento crítico
5 - Autoconfianza
6 - Empatía

El objetivo del Taller no es solamente enseñar a los estudiantes la disciplina 
artística, sino también a que se conozcan, se respeten ellos y a los demás, y de 

esa forma fomentar la tolerancia, la amistad y la cooperación en el trabajo como 
valores fundamentales que hacen a nuestra profesión como teatristas.
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Se aplicó un programa educativo on line orientado a la formación de 
competencias para el cultivo confinado de hortalizas en comunidades de 

Puchuncaví, Quintero y Casablanca, para discutir estrategias de acción que 
permitan enfrentar las consecuencias económicas y sociales generadas por el 

covid 19, se definió metodologías activas cuantitativas, a través de desarrollo de  
talleres educativos on line mediante el uso de plataformas digitales como Google 

Meet, Classroom, Video Cápsulas, Google Drive, Hojas de Cálculo de Google, 
Google Docs, y además la incorporación de sistemas de medición digital como 

Arduinos y Sensores para la medición de variables ambientales. Como resultado 
a partir del logro de las competencias iniciales 16 alumnas permanecen en el 

curso desarrollando periódicamente las actividades, lo que demuestra 
fidelización de al menos el 56% del grupo del Rungue y 86% del grupo de

Lo Orozco.

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia

RESUMEN
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INTRODUCCIÓNa la Experienciaa la Experiencia
A diferencia del Rungue, las mujeres de Lo Orozco no 
poseían experiencia en proyectos comunitarios.

En cuanto al empoderamiento y posicionamiento de  las  
mujeres  como  lideresas  en  sus  territorios, y el impac-
to de las acciones que ellas realizan, Diaz Pérez 2019 
indican que, estos  atributos permiten ir  transformando  
la  visión  que  la comunidad rural y la  recuperación  de  
saberes tradicionales a través del trabajo en las huer-
tas de producción orgánica y la generación de alternati-
vas para la  soberanía alimentaria.  Considerando lo 
anterior el problema a abordar en este proyecto fue:  
¿Cómo elaborar un programa educativo on line orienta-
do a la formación de competencias para el cultivo 

En Puchuncaví, Quintero-Ventanas, donde se ubica uno 
de los parques industriales más importantes de Chile, 
se presentan niveles significativos de contaminación 
por metales pesados. La intoxicación por metales pesa-
dos   ha causado tragedias humanas graves y generali-
zadas a través de la cadena alimentaria (Wang et al 
2021), (Darricau et al 2021), (Alengebawy et al 2021),  
(Chibuike y Obiora, 2014). Por otro lado en la localidad 
de Lo Orozco, las problemáticas están centradas en la 
sequía y las heladas, donde se observa una baja capaci-
dad de coordinación y de trabajo de largo plazo entre 
los organismos del estado, las asociaciones de agricul-
tores, centros de investigación y extensión, y otros 
usuarios de las aguas, pese a la existencia de conoci-
miento a nivel internacional que permitiría enfrentar 
esta problemática (Villena et al  2017). Por otro lado en 
los últimos años junto con la sequía en Lo Orozco, locali-
dad de Casablanca, ha habido un incremento en la 
frecuencia y severidad de las heladas, con gran-
des pérdidas económicas para la industria 
vinícola, afectando igualmente a los trabajado-
res agrícolas, que ven mermadas sus oportuni-
dades laborales (Pulgar, 2020).

En relación al contexto más específico en el cual 
se desarrolló la problemática de investigación 
se enmarca en varias situaciones que caracteri-
zan el lugar y la vida de las mujeres. Lo primero 
se refiere a las cualidades propias de las muje-
res, que tanto en El Rungue como en Casablan-
ca, son personas adultas. En el Rungue, ellas 
cuentan con una escasa preparación en el uso 
de tecnologías, además parte de ellas no finali-
zaron la educación formal, sin embargo poseen 
experiencia en proyectos comunitarios. En el 
caso de Lo Orozco, todas cuentan con escolari-
dad completa y la mayoría son profesionales. 
Por lo anterior, el uso y disponibilidad de tecnolo-
gías, no fue un problema durante la ejecución de 
las actividades en dicho grupo.
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En experiencias anteriores se desarrollaron tres 
proyectos: 1) Evaluación de S. neei en forma convencio-
nal y liofilizada sobre suelos contaminados (2017-2019), 
2) Ingeniería de Invernaderos para el cuidado de recur-
sos naturales (2019) y 3) Red intergeneracional de 
formación de competencias para el cultivo de hortalizas 
en espacios confinados (2020). Los proyectos del 2019 y 
2020 contaron con la participación activa de las mujeres 
de la zona de sacrificio y en la localidad de Lo Orozco  se 
desarrolló una primera intervención con metodologías 
activas en el año 2020 a partir del proyecto Red interge-
neracional de formación de competencias para el culti-
vo de hortalizas en espacios confinados.

Se considera que tanto la contaminación compuesta por 
emisiones actuales y pasivos ambientales de 50 años,  
como la sequía y las heladas, más la brecha tecnológica 
y la falta de herramientas de organización, afectan el 
desarrollo y calidad de vida de las mujeres que viven en 
zonas de rurales, por esta razón fue relevante aplicar 
esta propuesta en tiempos de pandemia, ya que generó 
una  participación activa de las mujeres, además del 
estudio de estrategias para el cultivo seguro de hortali-
zas en El Rungue, del estudio de métodos de cultivo que 
permiten el uso eficiente de los recursos en Lo Orozco y 
la cooperación intergeneracional.

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia

DATOS DE LA CLASE/DATOS DEL PROYECTO

ASIGNATURA/PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

Nº DE ESTUDIANTES

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en 
espacios confinados en tiempos de pandemia.

25 en total (18 en El Rungue y 7  en Lo Orozco)

Aplicar un programa educativo on line orientado a la formación de 
competencias para el cultivo confinado de hortalizas en comunidades 
de Puchuncaví, Quintero y Casablanca, para discutir estrategias de 
acción que permitan enfrentar las consecuencias económicas y social-
es generadas por el covid 19.

1) Diagnosticar el nivel de competencias y necesidades de los y las 
residentes de las comunas afectadas para la producción de hortalizas, 
antes, durante y al final del desarrollo del proyecto.
 2) Crear una red comunitaria de formación de competencias para la 
producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de 
pandemia.



completa en enseñanza básica y media, y sólo 4 de ellas 
tiene estudios superiores, sin conexión a internet salvo 
su celular. Pese a lo anterior la educación continua no 
es parte de los fondos externos, y por eso es interesan-
te conocer esta iniciativa que  permite de manera 
progresiva y con metodologías activas, adquirir conoci-
mientos significativos que pueden ser usados en distin-
tas problemáticas de su vida cotidiana.

La localidad de Lo Orozco, perteneciente a la comuna de 
Casablanca, se encuentra aproximadamente a 68 km de 
Santiago,  se caracteriza actualmente por abastecimien-
to de agua a través de APR, una sequía prolongada 
evidenciada en el agotamiento del agua en los dos tran-
ques cercanos como se aprecia en la figura 1, un cambio 
de uso del suelo de zona de bosque esclerófilo a venta 
de parcelas de agrado en sectores definidos pequeños. 
Otra característica es la presencia de heladas que afec-
tan hasta el mes de octubre los cultivos. Las participan-
tes como fue descrito en la introducción, son en su 
mayoría profesionales sin experiencia en organizacio-
nes comunitarias, con distintos grados de desarrollo en 
cultivos u hortalizas.

PROBLEMÁTICAa Resolvera Resolver
El Rungue es una  localidad cercana al centro industrial 
de Quintero-Ventanas, presente en la zona durante 50 
años. Producto de esto el deterioro ambiental por la 
contaminación estaría presente en las  matrices 
ambientales agua, aire y suelo, generando bioacumula-
ción en la estrata herbácea y arbustiva de la zona, así 
como en los cultivos tradicionales, sumado a la afecta-
ción de salud de las personas especialmente de niños y 
ancianos ampliamente documentado. Por lo anterior se 
cree necesario  generar aislamiento de la zona, surgien-
do esta propuesta orientada a la producción de hortali-
zas en espacios confinados de forma segura en cuanto a 
la contaminación.

La junta de vecinos del Rungue, se encuentra a 11 km 
de la zona de concentración de Industrias denominada 
“Zona de Sacrificio” en la comuna de Puchuncaví y a 6 
km del mar. De la totalidad de sus integrantes, 18 se 
inscribieron en la propuesta de intervención. Este 
grupo se caracteriza por ser muy activo en la presenta-
ción de proyectos adjudicables concretos. En su mayo-
ría son mujeres que se ubican en un rango etario entre 
30 a 70 años. Algunas participantes poseen escolaridad 

Figura 1. Imagen de Tranques secos, en la localidad de Lo Orozco.

La Pandemia situación que afecta a ambas localidades obligó a la entrega y uso por parte de los participantes de chip de conectividad, el aprendizaje y  uso 
de la suite de google, la medición y control de variables en forma remota a través de arduinos, la construcción en forma sistemática de los registros en 

bitácoras relacionadas con los cultivos de hortalizas, a partir de lo anterior los beneficios se relacionan con la observación  y el análisis del propio proceso de 
cultivo de distintas hortalizas.
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Se planteó  estudiar la producción de hortalizas en 
espacios confinados en tiempos de pandemia, y sus 
efectos positivos en el medio ambiente y analizar espe-
cialmente la situación que ocurre en la zona de Puchun-
caví-Ventanas y en la zona de Lo Orozco.

Para la realización de esto se definió el desarrollo de  
talleres educativos on line mediante el uso de plata-
formas digitales como Google Meet, Classroom, Video 
Cápsulas, Google Drive, Hojas de Cálculo de Google, 
Google Docs, y además la incorporación de sistemas de 
medición digital como Arduinos y Sensores para la 
medición de variables ambientales.

Las actividades realizadas se diseñaron utilizando 
metodologías activas, para  lograr el aprendizaje 
significativo y el desarrollo de competencias en asocia-
dos a la Junta de Vecinos del Rungue y en mujeres de la 
localidad de lo Orozco.

Las competencias a desarrollar para el cumplimiento 
de los objetivos fueron:

EXPERIENCIAFormativaFormativa

Logra la puesta en marcha del sistema digital de 
medición ambiental, para determinar Temperatura, 
Humedad de Suelo y Humedad del Aire, a partir de 
sensores.

Competencia 1

Diferencia escalas absoluta y relativa de temperatura, y 
es capaz de  transformar valores desde una escala a 
otra.

Competencia 2

Identifica  tipos de suelo del sector para georreferen-
ciarlos utilizando el dispositivo GPS.

Competencia 3
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Las dificultades que nos encontramos en un inicio 
fueron una escasa o nula  alfabetización digital de 
los/as participantes del Rungue, que pertenecen a un 
grupo que se encuentra en un rango etario entre 30 y 70 
años, constituyendo una brecha digital dada la amplitud 
de este rango. En el caso de Lo Orozco, pese a la prepa-
ración de las participantes, también nos encontramos 
con algunos problemas relacionados con la falta de 
alfabetización digital, fundamentalmente en aquellas 
participantes de mayor edad.

El medio digital de comunicación de las/os participan-
tes del Rungue, era fundamentalmente el celular, ya 
que la mayoría no poseía computador ni internet, por lo 
que se debió proveer chips de conectividad con los 
dineros del proyecto. En el caso de Lo Orozco el medio 
de comunicación era tanto el computador como el celu-
lar, y la mayoría de ellas contaba con internet.
 
Otro problema en ambos sectores, fue la no presenciali-
dad producto del Covid 19, que puso una barrera adicio-
nal debido a que es muy complejo lograr a distancia, 
competencias básicas en el uso de las tecnologías.

Por estos motivos, se destinaron en ambos grupos 
talleres preliminares y actividades remediales (reunio-
nes personalizadas para que lograran cumplir con las 
tareas, y así  evitar la  desmotivación  y frustración de 
los participantes), con el fin de  lograr un nivel básico de 
competencias digitales.

Los objetivos de estos talleres preliminares fueron:

Usar a nivel básico los siguientes componentes de la 
Suite de Google: correo electrónico, google drive, 
google docs, google sheets, classroom, google meet, 
con el fin de establecer comunicación y registros con los 
participantes, en  las actividades que se desarrollarían 
a través del proyecto.

En la primera sesión para lograr competencias básicas, 
junto con mostrar la planificación general de los talleres 
semana a semana, se desarrolló la Sesión 1, cuyo obje-
tivo fue:

Terminada la sesión 1,  se les asignó la Actividad 1 que 
indicaba lo siguiente:

Una vez terminada la Actividad 1 se cumplieron los 
objetivos, ya que en las evidencias presentadas se 
puede ver que la mayoría de los participantes tanto del 
Rungue como de Lo Orozco, se encuentran inscritos en 
el Classroom del curso.
Una vez logradas inicialmente las competencias bási-
cas y establecida la comunicación con ambos grupos, se 
comenzó a trabajar en las competencias propias del 
proyecto (Competencia 1, 2, 3). 

Mostrar cómo crear correo electrónico, que 
sería destinado a las actividades del proyecto: 
Se les solicitó hacer una búsqueda en google 
para crear cuenta gmail. Luego ingresar a 
crear  cuenta con Nombre, Apellido. Elegir un 
nombre de usuario que se encuentre  libre, 
asignar contraseña, y finalmente crear el 
correo electrónico.

Mostrar cómo acceder a Drive de Google 
mediante las aplicaciones que se encuentran 
en  correo electrónico,  para generar carpeta 
personal que permitiera subir y compartir 
archivos de las actividades del proyecto. 
Mostrar cómo acceder a Classroom a partir de 
la suite de Google que se encontraba disponi-
ble en su cuenta de google.

Crea tu gmail para el curso, Inscribete en 
Classroom del Curso "Huertos Urbanos en 
espacios confinados Rungue" ó  "Huertos 
Urbanos en espacios confinados Lo Orozco"

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia
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Las herramientas tecnológicas propuestas original-
mente para el logro de los objetivos, fueron de un nivel 
muy elevado con respecto a los conocimientos del 
grupo, lo que implicó migrar a otras plataformas de uso 
más habitual, como fueron los videos tutoriales, reunio-
nes en plataforma Meet de Google y uso de Whatsapp, 
el uso de la plataforma Classroom se mantuvo, pero 
pasó a un segundo plano ya que se privilegió lo que era 
más conocido por ellas/os.

Para lograr las Competencias 1, 2 y 3, se entregaron 
videos explicativos, se hicieron reuniones semanalmen-
te para explicar las temáticas, en la plataforma Google 
Meet y se les solicitó el desarrollo de actividades que 
debían ser realizadas asincrónicamente, pero de las 
cuales debían existir registros.

Dichos registros fueron fundamentalmente fotografías 
subidas al whatsapp del curso, donde constaba el 
nombre de la/el alumna/o.
 
Una vez terminadas las Actividades relacionadas con 
las Competencias 1, 2 y 3, podemos indicar que las/os  
participantes lograron las competencias, lo que se 
puede apreciar en  las evidencias presentadas. 

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia
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RESULTADOS

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia

Este proyecto
contó con el

siguiente
Calendario de

Actividades:

Capacitación correo Gmail, uso de drive, uso de Classroom.

Capacitación uso de Word y Excel de la Suite de Google.

Características físicas y químicas de las hortalizas.

Tipos de cultivo en espacios reducidos.

Métodos de cultivo en espacios reducidos.

Producción para consumo familiar.

Planificación de la producción.

Fin-Cierre

Requerimientos agua, energía e insumos para el cultivo de 
hortalizas.
Tasas de crecimiento

Requerimientos alimentarios por familia. Beneficios del 
consumo de hortalizas en la dieta.

Métodos de control de variables (Temperatura/Humedad) 
para la mejora de la producción.

Métodos de control de variables (agua/energía) para la 
mejora de la producción.

Estudio Socio-Cultural Comunidad del Rungue//Inicio Taller 
Huertos Urbanos-Introducción. Alimentación responsable. 
Huertos Urbanos en espacios reducidos.Materias primas 
para el cultivo de hortalizas libres de contaminantes.

17-Sep

24-Sep

22-Oct

29-Oct

4-Nov

25-Nov

3-Dic

10-Dic

15-Oct

8-Oct

11-Oct

18-Nov

1-Oct
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Nivelación 
básica de 

competencias 
digitales

Tipo de Evidencia Tipo de Evidencia

Evidencia de solución de actividad 1 creación de correo y acceso a classroom:

Evidencia 1 actividad 1

Evidencia 1 actividad 1

Evidencia 3 Acceso a Classroom Código de la clase

Classroom de Rungue Link de Acceso

Classroom de Lo Orozco
Link de Acceso

Link de Acceso

Link de Acceso

Link de Acceso

https://drive.google.com/file/d/16boVHHHFVNmXGdmEI6j6ES9ttnXLV8gE/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/c/MTUwMTM1MDg5OTA5?cjc=p32tvt6
https://drive.google.com/file/d/15_BJleXNvBTzzSehu4L1czDD6L-YHjpi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13LQdloDslNCSeCMVmxKGGYdajLWEiyN2/view?usp=sharing
https://classroom.google.com/c/MTQ1MzgxNjYzNDgw?cjc=tdlyusx
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Competencias 
propias del 

proyecto

Evidencia Actividades referentes al proyecto Sensores y GPS

Evidencia 1 Actividad 2

Evidencia 1.1 Actividad 2

Link de Acceso

Link de Acceso

Evidencia 1.2 Actividad 2

Link de Acceso

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia

https://drive.google.com/file/d/1z-fyvX3065x1O9z248Qecv_ZsS4EjIdq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GJAm65Lcj6r_nAfqOgjthsOTvgpKmpyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GMDW116WxLhsVml2EDK0ELfrtvSrTnw5/view?usp=sharing
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Competencias 
propias del 

proyecto

Evidencia Actividades referentes al proyecto Sensores y GPS

Evidencia 1.3 Actividad 2

Evidencia 1.4 Actividad 2

Link de Acceso

Link de Acceso

Evidencia 1.5 Actividad 2

Link de Acceso

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia

https://drive.google.com/file/d/1GLtYbZB494oRI6j9xIrwloTsLVWKBBeg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GRN_py3svBrxx7oHq5p1h5yfTBFcFwCd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GjqFHqG4RulOcpESybiiRxgLAAuHee2_/view?usp=sharing
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Competencias 
propias del 

proyecto

Evidencia 1.6 Actividad 2

Evidencia 2 Actividad 2

Link de Acceso

Link de Acceso

Evidencia 2.1 Actividad 2

Link de Acceso

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia

https://drive.google.com/file/d/1Gfr-cUjNj2WEajHqCxU4a1arE2XGZ_FV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yt32RWU74HFrmx2WuVuctBK2QzG2nSzM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aiw2wnvICm09l6hiFYBsdpiPeGJlGMrW/view?usp=sharing
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Competencias 
propias del 

proyecto

Evidencia 2.2 Actividad 2

Evidencia 2.3 Actividad 2

Link de Acceso

Link de Acceso

Evidencia 2.4 Actividad 2

Link de Acceso

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia

https://drive.google.com/file/d/1KG2pUyjVG9xvK6xEgVtWJSwsxiGFV2BC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gs2n8XVuuKhyfoPg_wwMryMHqNYBWtH3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzP4d_JW6na00moU_fIdS6mpmIaYTijN/view?usp=sharing


175

El número de participantes que accedieron a la capaci-
tación y nivelación de competencias básicas fue de 25 
en total (18 en el Rungue y 7 en lo Orozco). El número de 
participantes que lograron las competencias básicas 
fue de 18 (13 en el Rungue y 5 en Lo Orozco), esto signi-
fica que el 72% de los participantes logró cumplir la 
actividad 1, sin embargo en la medida en que avanzaron 
las sesiones del taller, las integrantes de ambos grupos 
fueron reemplazando la comunicación, por otros 
medios virtuales como whatsapp.

En la competencia 1 “Logra la puesta en marcha del 
sistema digital de medición ambiental, para determinar 
Temperatura, Humedad de Suelo y Humedad del Aire, a 
partir de sensores” las participantes de El Rungue, en 
su mayoría presenta evidencias de mediciones de Tem-
peratura, Humedad del Suelo y Humedad del Aire, en 1 
o 2 días distintos y en  diferentes horarios. En sus regis-
tros faltan unidades en algunas propiedades, lo que 
muestra la dificultad de internalizar conceptos científi-
cos como Humedad Relativa y Temperatura Relativa, 
donde un entendimiento de la propiedad implica su 
correcta denotación . En el grupo de Lo Orozco, se 
carece de evidencias suficientes que puedan indicar el 
logro de la competencia, pese a que la participación en 
las actividades fue alta.

En la competencia 2 “Diferencia escalas absoluta y 
relativa de temperatura, y es capaz de  transformar 
valores desde una escala a otra”, la mitad de las partici-
pantes de El Rungue no logran presentar evidencias 
que den cuenta del logro de la competencia. La otra 
mitad muestra evidencias que indican cambios entre la 
escala relativa y absoluta de temperatura, pero existen 
errores conceptuales y procedimentales que se deben 
mejorar para el entendimiento correcto de la propiedad. 
En las integrantes de Lo Orozco no hay evidencias 
suficientes que puedan indicar el logro de la competen-
cia, pese a que la participación en las actividades fue 
alta.

En la competencia 3: “Identifica  tipos de suelo del 
sector para georreferenciarlos utilizando el dispositivo 
GPS” , es posible concluir que la mayoría de las partici-
pantes de la Localidad de El Rungue lograron la compe-
tencia, al identificar suelos distintos junto con estable-
cer su georreferencia, lo anterior no fue posible en las 
participantes de la Localidad de Lo Orozco, por la falta 
de registros que dieran cuenta de la competencia.

A partir del logro de las competencias iniciales 16 alum-
nas (10 del Rungue y 6 de Lo Orozco), permanecieron en 
el curso desarrollando periódicamente las actividades, 
lo que demuestra fidelización de al menos el 56% del 
grupo del Rungue y 86% del grupo de Lo Orozco.

Al ser la primera experiencia en este tipo de proyectos 
comunitarios en el grupo de Lo Orozco, se aprecia falta 
de rigurosidad y organización en la entrega de resulta-
dos de las actividades. No obstante lo anterior, en una 
próxima experiencia creemos que esta situación debie-
ra mostrar una considerable mejora, tal como hemos 
apreciado en el grupo de El Rungue a través del tiempo.

RESULTADOS

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia
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PROYECCIONES

Se logró postular a dos fondos concursables (FPA Fondo de Protección Ambien-
tal 2021, Fondos Codelco Ventanas 2021) con el grupo original de Rungue. El 
proyecto postulado a Codelco ya se encuentra adjudicado y en espera de su 
desarrollo el 2021. Esto muestra el interés por la formación continua de la 

comunidad, el compromiso de la Universidad de Playa Ancha de seguir apoyando 
a las comunidades y sus problemáticas y de la empresa por apoyar a las comuni-

dades afectadas por sus procesos. En el caso de Lo Orozco, se espera a corto 
plazo postular a un fondo que permita la continuidad del proyecto desarrollado 

el 2020. 

RECOMENDACIONES

Ante las condiciones vividas a nivel mundial y nacional es necesario adecuarse a 
aquellos medios en que los participantes tienen mayores habilidades, de tal 

manera que la tecnología o medios tecnológicos no deben ser un obstáculo para 
el aprendizaje o el desarrollo.

Sugerencias en Formación continua: Con el propósito de tender a incorporar más 
tecnologías en etapas futuras en un trabajo de formación continua,  los partici-

pantes deben disponer de equipos de computación  y saber usarlos en la aplica-
ciones futuras de aprendizajes con mayor nivel de complejidad.

PROYECCIONESy Recomendacionesy Recomendaciones

Red comunitaria intergeneracional para la producción de hortalizas en espacios confinados en tiempos de pandemia
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Experiencias Estudiantes

"Desafío-aprendizaje-ejecución-       
  retribución: Uso y enseñanza de Open   
  Broadcaster Software (OBS)"

Nombre de la infografía 

Al iniciar nuestro semestre bajo una nueva 
modalidad completamente virtual, una de 
las grandes problemáticas fue la readecua-
ción desde nuestros contextos como 
estudiantes de pedagogía, ya que nuestras 
pasantías en escuelas y material pedagógico 
se tornó completamente online y digital, es 
por ello que para algunas de nuestras 
asignaturas se nos solicitó la realización de 
cápsulas audiovisuales educativas, lo cual 
nos trajo, por lo general, algunas dificulta-
des por el poco hábito de este tipo de 
herramientas en nuestra práctica cotidiana, 
pese a la enseñanza de otros recursos 
digitales que si habíamos aprendido en 
nuestras aulas de TIC's.

Problemática de Aprendizaje
detectada en su experiencia 2020

La experiencia fue el desarrollo de cápsulas 
educativas con una herramienta digital en 
ese momento poco explorada que fue el 
codificador Open Broadcaster Software, el 
cuál es utilizado tanto para transmisiones 
en línea como para la creación de videos. 
Este aprendizaje se desarrollo al inicio de la 
pandemia de manera autodidacta, debido a

Experiencia formativa 

NICKY GONZALEZ
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
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Experiencias Estudiantes

Además de los buenos resultados de esta 
herramienta  con el desarrollo de videos y 
de sus múltiples elementos multimedia que 
pueden ser utilizados, decidí que lo mejor 
frente a este gran desafío que nos competía 
como futuros docentes en este contexto 
digital, era la posibilidad de compartir estos 
conocimientos con mis compañero/as de 
otras carreras que también podría servirles, 
ante lo cuál generé posteriormente una 
capacitación de la herramienta.

Proyecciones de esta
experiencia de Aprendizaje

Realicé trabajos de cápsulas educativas 
para dos asignaturas de la carrera de 
Pedagogía en Educación Básica con las 
profesoras Ana María Mendez Cowell 
(práctica avanzada de especialidad) y con la 
profesora Pamela Ruiz Cárdenas (la escuela, 
el lenguaje y la matemática), ambas me 
asesoraron en cuanto al contenido con su 
respectiva retroalimentación en materia de 
recursos didácticos y secuencia narrativa de 
la cápsula.

Contexto formativo

La infografía la realicé con canva y estoy 
muy contenta porque dentro de los premios 
de este concurso organizado por la Unidad 
de Innovación Digital UPLA se encuentran 
licencias para Neardpod y para Genially lo 
cuál utilizaré para desarrollar material de 
mi práctica profesional de carrera.

Alguna otra información
relevante para tú publicación

INFOGRAFÍA

que también soy gestora de actividades 
musicales y realicé una búsqueda de 
herramientas útiles para el contexto virtual 
que estaba aconteciendo.

https://drive.google.com/open?id=1_uuIKKy0zpvlsTgF2SMFSgwRd-FA-0QV
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Experiencias Estudiantes

"Más allá de la presentación"

Nombre de la infografía 

Poca motivación, inseguridad en contenidos 
y baja participación en las clases virtuales.

Problemática de Aprendizaje
detectada en su experiencia 2020

La experiencia formativa planteada es la 
realización de una clase con base en los 
estudiantes, es decir, fuimos los estudiantes 
los que dimos el inicio a la clase con base a 
lo aprendido anteriormente.
En tiempos de pandemia es díficil lograr la 
participación de los estudiantes ya que por 
lo general el profesor se preocupa de 
entregar el conocimiento en la hora que 
alcanza, pero ¿que pasa si al comienzo de 
una clase se muestra una proyección en 
blanco y se pide a los estudiantes que la 
realicen ellos junto al profesor?, pues bien 
esto fue lo que nos planteo la profesora 
Johanna, ser parte de la clase pero a raíz de 
nuestro conocimiento para luego ella seguir 
la clase desde ahí, lo cual nos ayudo a una 
mejor comprensión del contenido y a una 
retención y motivación prolongada, junto 
con ayudar a la confianza del conocimiento 
previo que teníamos. Como estudiantes 
universitarios en aprendizaje online es 
necesario sentir que estamos aprendiendo, 
que logramos realizar las actividades 
planteadas porque si se nos ha enseñado

Experiencia formativa 

PAULINA VEGA
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL
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Experiencias Estudiantes

Como proyección de esta experiencia para 
mi es que las clases se pueden realizar 
desde el estudiantado, muchos dicen que 
"dependerá de cuanto estudió el estudiante" 
pero ¿y si sin hacer notar se motiva al 
estudiante a estudiar? como proyección de 
esta experiencia es que si un profesor 
llevara realmente una clases 50-50 con 
preguntas que motiven y que realmente 
exista un lazo estudiante-alumno el nivel de 
aprendizaje aumenta, sin ir más lejos 
debemos recordar como futuros profesores 
y profesores en ejercicio que la motivación 
es uno de los principales pilares para que el 
aprendizaje se realice con éxito. Confiar en 
el alumno, hacerlo participar sin presión y 
con refuerzos positivos ayuda a que en 
circunstancias como las que tenemos 
actualmente en pandemia en donde el 
computador se puede volver o un aliado o 
un enemigo, se vuelvan más amenas las 
clases y el estudiante sienta que aún puede 
aprender y que no todo es agobio o estrés 
porque el profesor solo habla y no es de su 
interés si participa o no. 

Proyecciones de esta
experiencia de Aprendizaje

Lo cual se puede deber a diversas variables 
desde el mismo encierro a un sin fin más de 
las cuales yo no hablare ya que no soy quien 
para explicarlas pero si puedo nombrarlas 
porque si he sido una de las personas que 
las ha vivido en este tiempo de cuarentena. 
Con esta experiencia no solo ella diagnostico 
cuanto sabíamos para empezar la clase, sino 
que nos dio confianza para avanzar en su 
asignatura y además ella logro la participa-
ción de más alumnos durante su asignatura 
semestral. 

bien , es decir, que estamos comprendiendo 
bien lo aprendido ya que en la modalidad 
online es algo que nos pasa constantemente 
el sentir que no sabemos, que no hemos 
aprendido, etc.

Experiencia formativa 
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Esta experiencia se realizó dentro de un 
contexto en donde los estudiantes aún no se 
conocen en persona y ha sido en la única 
asignatura en donde todos los estudiantes 
participaron presencialmente en alguna 
oportunidad a lo largo del semestre. 

Alguna otra información
relevante para tú publicación

INFOGRAFÍA

Me inspire en esta experiencia formativa, 
porque mi profesora tutor Johanna Cuadra, 
llevó las clases más allá del rol de mostrar 
una presentación y explicarla, situación que  
lleva a todos los estudiantes a mantenerse 
en silencio y con una participación casi nula. 
El rol que ella cumplió fue el de ir más allá 
de lo tradicional, desarrollando una presen-
tación en base al conocimiento previo, para 
formar la primera parte de la presentación 
en power point junto a ella, en donde hizo 
participar a toda una clase que durante todo 
un año tuvo una participación del menos del 
50%. Se basaba en darnos la confianza sobre 
el conocimiento que teníamos y junto a ello 
darnos la oportunidad de equivocarnos pero 
con un apoyo, no destacar el error sino la 
participación.

Contexto formativo

https://drive.google.com/file/d/1ouFYyip1QvunifMbMGos-LNN-MDf9ifa/view
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Gestión del currículum en tiempos de 
horóscopo

Nombre de la infografía 

La falta de vinculación, entre el currículum 
de 3er año básico en la asignatura de 
Historia, Geografía y Ciencias sociales con 
los intereses concretos de las y los 
estudiantes.

Problemática de Aprendizaje
detectada en su experiencia 2020

Fue el proceso de construcción generado en 
el módulo de práctica y la escuela, donde no 
sólo se nos género la necesidad de incenti-
var el interés por la asignatura, sino que 
además debía ser de una forma novedosa 
para que las y los estudiantes prestarán 
atencion pese a los sobrestímulos presentes 
en su entorno -contexto clases online-, por 
lo que el uso de las TICS se volvió funda-
mental y la gamificacion una necesidad 
permanente.

Experiencia formativa 

CATALINA QUINTEROS
PEDAGOGÍA EN EDUCACIÓN BÁSICA
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Esta experiencia me permitió re pensar la 
metodología que se aplican en las salas de 
clases del sistema escolar y como puedo 
transformar mi quehacer docente en virtud 
de los intereses y necesidades de las y los 
estudiantes, además reafirmarme que las y 
los docentes siempre debemos estar 
actualizadas/os no sólo en los contenidos 
académicos sino que en la cultura joven. 

Proyecciones de esta
experiencia de Aprendizaje

La profesora Catalina Gallardo fue una 
inspiración en todo este proceso, ya que sin 
su ejemplo constante de que las clases se 
pueden concebir de forma distinta yo no me 
habría empoderado de los contenidos de la 
forma en que lo hice, además la UTP de la 
escuela - Miss. Janet- siempre tuvo un 
diálogo cercano y sincero donde su retroali-
mentacion fue fundamental para construir.

Contexto formativo

Agradecida de la experiencia y de poder 
compartir mis sentipensares, ya que 
muchas veces nos frustramos al considerar 
que sólo hay una forma de hacer clases y 
me llena el corazón darme cuenta que día a 
día grandes docentes y futuras/os docentes 
construyen un futuro mucho más amigable 
para sus estudiantes. 
Tal y como dijo Gabriela Mistral, el futuro de 
los niños es siempre hoy, mañana será 
tarde.

Alguna otra información
relevante para tú publicación

INFOGRAFÍA

https://drive.google.com/open?id=1VkdPUCT7aCh3IQTh1973wdxilE9uRKak
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Procesos de Aprendizaje en Contextos 
Remotos

Nombre de la infografía 

Las mayores problemáticas para el 
aprendizaje detectadas corresponden a la 
falta de material y herramientas interactivas 
y de fácil manejo, lo cual se haya en directa 
relación con la mejoría de las dinámicas de 
aprendizaje. Lo anterior, debido a que se 
torna sumamente complejo generar 
espacios formativos interactivos, didácticos 
y estimulantes a causa de la urgencia del 
contexto actual. Muchas estrategias que 
pueden resultar exitosas en la 
presencialidad, no necesariamente lo son en 
la virtualidad. 

Problemática de Aprendizaje
detectada en su experiencia 2020

Por experiencia formativa se entiende todo 
aquel conocimiento que se adquiere a través 
de actividades y que forme parte de un 
proceso de adquisición, consolidación e 
integración de la información, dando lugar a 
espacios de aprendizaje significativo. En 
esta línea, mi experiencia formativa 
personal estuvo marcada por actividades 
teórico-prácticas con un enfoque 
organizativo con base en la experiencia

Experiencia formativa 

MAIDA ITURRIETA
FONOAUDIOLOGÍA
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En cuanto a las proyecciones de aprendizaje, 
se espera un desarrollo paulatino de la 
disposición de los y las estudiantes frente a 
su propio proceso de aprendizaje. De esta 
forma, se conseguirá progresivamente una 
organización responsable y autónoma de su 
conocimiento, optimizando los avances y 
logros que vayan obteniendo.

social y recíproca del aprendizaje, por lo que 
generalmente el conocimiento se adquiere 
en un contexto de grupo, estimulando el 
aprendizaje colaborativo. 

Proyecciones de esta
experiencia de Aprendizaje

La experiencia con el docente referido 
estuvo marcado por una relación y vínculo 
afable y comprensivo para y con los alum-
nos, posibilitando experiencias fundamental-
mente sociales, aún cuando esta se pudo ver 
influenciada en muchas ocasiones por 
situaciones adversas del entorno social e 
institucional donde se produce dicho 
vínculo. 

Contexto formativo

En el aprendizaje remoto lo más fundamen-
tal es la construcción de la concepción del 
aprendizaje no como respuesta a obliga-
ciones impuestas externamente, sino que en 
función de la relevancia que pueden tener 
dichos conocimientos en un futuro donde 
todos aquellos alumnos y alumnas sean 
profesionales insertos en el mundo laboral.

Alguna otra información
relevante para tú publicación

INFOGRAFÍA

https://drive.google.com/open?id=1cg1zme3OMz02ZrOoGDvtarKcASvIKtaW


1��

Experiencias Estudiantes

Mi experiencia en el aula a través de la 
práctica de microintervención.

Nombre de la infografía 

Una de las problemáticas es la fragilidad y 
frialdad del sistema online, el cual no nos 
permite afianzar nuestra relación con los y 
las estudiantes. El estar frente a un 
computador nunca será igual que estar 
frente a frente con una persona, es por eso 
que debemos trabajar en actividades que 
mejoren el ambiente escolar y así tener una 
relación más estrecha con los estudiantes a 
pesar de la distancia. 

Problemática de Aprendizaje
detectada en su experiencia 2020

Mi experiencia ha sido bastante gratificante, 
las actividades lograron desarrollarse en 
clases sin problemas y la mayoría de los 
chicos participó, el ambiente siempre fue 
cómodo y grato. Además, incorporé nuevas 
plataformas online, para presentar el 
contenido de una forma más didáctica. 

Experiencia formativa 

AMANDA VICENCIO
PEDAGOGÍA EN CASTELLADO
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Lo aprendido sin duda me servirá el día de 
mañana, cuando ejerza mi profesión. Ya 
sabré cómo enfrentar el sistema online, qué 
métodos utilizar, qué problemas podría 
enfrentar. etcétera. Estoy muy contenta con 
mi experiencia y ansiosa por poner en 
práctica todo lo que aprendí. 

Proyecciones de esta
experiencia de Aprendizaje

Mi profesora guía Sonia Zuñiga ha sido 
ejemplar, desde que comencé esta experien-
cia he aprendido mucho de ella, con su 
ayuda pude desenvolverme mejor en el aula 
escolar, para lograr llegar a los estudiantes. 

Contexto formativo

Las clases en línea han llegado para 
quedarse, es por ello que debemos adecuar-
nos a este nuevo método de enseñanza, 
como profesores es nuestra misión 
actualizar nuestros conocimientos e innovar 
siempre. 

Alguna otra información
relevante para tú publicación

INFOGRAFÍA

https://drive.google.com/open?id=1bJsKye_XDXBHhCInwd_EOX5vgJ4_bbIG
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PALABRASFinalesFinales
El objetivo de esta conferencia es socializar 
experiencias en Aprendizaje Basado en Investigación 
(ABI), compartiendo algunas prácticas significativas. En 
este sentido, planteo unas consideraciones globales 
iniciales para que sea ampliamente efectiva la 
aplicación del aprendizaje basado en investigación a 
nivel institucional.

Siempre he planteado la necesidad de vincular las 
funciones universitarias de docencia, investigación y 
extensión desde los espacios de las aulas incluso, en el 
primer semestre. Para ello se hace necesario 
considerar en la plana docente a profesores 
investigadores con amplia experiencia como 
responsables o corresponsables de proyectos adscritos 
a centros de investigaciones y es sumamente 
vinculante además, cuando estos profesores gozan de 
los beneficios que ofrecen las instituciones públicas o 
privadas, los ministerios de ciencia y tecnología de los 
países latinoamericanos incorporando como estrategia, 
políticas de estímulo a la investigación e innovación 
para los referidos docentes. A esto obedece lo 
siguiente: Los presupuestos de los proyectos deben ser 
reales, no ficticios para cumplir con un indicador 
pro-licenciamiento o acreditación institucional. 

Así mismo, la Universidad debe plantear políticas 
institucionales que promocionen y estimulen la 
investigación. Por ejemplo: Cada docente debe publicar 
2 artículos científicos al año y por ello perciben un bono 
económico extra. Esta es una estrategia que algunas 
universidades peruanas están utilizando y de esa 
manera, suben en los rankings. Es absolutamente 
necesario tomar una postura al respecto para satisfacer 
y cumplir con esta política. Por ello es indudable lo 
siguiente: Se debe invertir en Investigación y en 
Innovación.

Otra de las estrategias que recomiendo es que la Visión 
Institucional de la Universidad debe contener entre sus 
Ejes Estratégicos la INVESTIGACIÓN. Cuando esto es 

Dra. Ruth Adriana Toro Álvarez
Jefa de Aprendizaje Virtual de la
Universidad Autónoma del Perú

UNIVERSIDAD
DE PLAYA

ANCHA
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https://www.youtube.com/watch?v=zUx-fHoY7NY&list=PLjg5lddh-JZQHmhnBpcxoM1c_CMStPjzi&index=9&ab_channel=InnovacionDigitalUPLA
https://pe.linkedin.com/in/ruth-adriana-toro-%C3%A1lvarez-2672a9b2
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Por otro lado, es de absoluto tributo la formación 
permanente para los docentes investigadores e incluso 
para sus estudiantes, en temas de publicación de 
artículos científicos, estadística, Atlas Ti, Teoría 
fundamentada, investigación cualitativa, entre otros.

Ahora adentrándonos en el tema sobre la metodología 
activa de Aprendizaje Basado en Investigación, de 
acuerdo con el Tecnológico de Monterrey (2016) 
consiste en el uso de una variedad de estrategias de 
enseñanza - aprendizaje que tienen como propósito 
vincular la investigación con la enseñanza.

Los estudiantes según lo expuesto por Beltrán (2013) 
desarrollan actividades debido a un protocolo de 
investigación, mismo que es diseñado o adoptado por el 
docente.

Al finalizar, el proyecto el estudiante presenta un 
informe por escrito y comparte con el grupo una 
presentación sobre la metodología, los hallazgos y 
recomendaciones para los interesados en 
complementar o estudiar más a detalle el fenómeno 
investigado.

Entre las ventajas de trabajar con ABI, se cuentan: Se 
reduce que estudiantes adopten una postura pasiva. 
Todos se involucran en la investigación. Uso de 
infraestructura y servicios bibliotecarios al máximo 
para que los alumnos de la asignatura aprendan a 
utilizar y manejar la biblioteca. Publicaciones y 
participación en congresos como ponentes de parte de 
los estudiantes.

Es importante mencionar las desventajas, entre las 
cuales se mencionan: Trabajo excesivo del docente y 
para el estudiante. La validez de los datos de 
investigación en ocasiones se pone en tela de juicio 
porque los estudiantes suelen incorporar datos en los 
estudios de origen simulado o malversado.

así, todos los que hacen vida en esa institución reportan 
a ese eje estratégico y se hace mucho más fácil integrar 
esta metodología activa de aprendizaje basado en 
investigación en el ADN de los estudiantes y docentes.

Así mismo, suelo recomendar a las instituciones de 
educación superior, generar en los Centros, 
Departamentos o Unidades de Investigación, proyectos 
que atiendan las necesidades del entorno local, 
regional, nacional e internacional y que estos a su vez 
estén alineados a los objetivos del Plan de la Nación, 
OCDE, entre otros. De esta forma, la universidad desde 
el primer semestre a través de la metodología ABI va 
formando al estudiante con un rol de investigador 
dentro del perfil de egreso que lo hará exitoso en el 
plano profesional.

Por otro lado, sugiero que los docentes que dan 
investigación deben estar adscritos al Centro de 
Investigación, estar certificados, tener publicaciones y 
proyectos en curso y que sus estudiantes ejecuten 
acciones dentro de este para que vayan consolidando 
ese rol.

De cara a lo anterior, a los propios profesores suelo 
recomendar deslindarse de algunos mitos como por 
ejemplo el de referencias bibliográficas de máximo 5 
años porque en ocasiones estudios como el Método 
Polya y la Didáctica de Nérici no tienen referentes 
actuales y aquellos no han perdido vigencia. Este 
posicionamiento de muchos docentes frente a este mito, 
en ocasiones da un rechazo a proyectos interesantes 
por esta razón.

Otra de las fortalezas que las instituciones de educación 
superior deben trazar como acciones para instrumentar 
la metodología ABI es tener a los docentes mapeados 
por líneas de investigación y por proyectos activos en 
su página web para que estén vinculados con redes de 
investigación e innovación en el mundo y los productos 
que generen a nivel de patentes o de servicios y 
productos que proponen como resultados de 
investigaciones, sean de dominio general. Una 
universidad endogámica jamás se posicionará en los 
rankings de ARWU o Shanghai. Sin olvidar que la 
biblioteca debe tener acceso abierto a todas las 
publicaciones en línea que se realizan en esa casa de 
estudios. 
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El desarrollo profesional docente actual ha cambiado 
mucho en comparación con el pasado porque ahora 
tenemos acceso a diferentes recursos educativos 
digitales, gracias al mundo del internet, de las redes 
sociales, y de las comunidades de aprendizaje y práctica 
que existen en el espacio virtual. El poder de aprender 
cada vez que nos conectamos con otros educadores de 
todo el mundo y compartimos nuestras historias y 
nuestras experiencias, realmente sirve para amplificar 
el potencial de aprendizaje, enriquecer nuestra práctica 
pedagógica y construir nuestra red personal de 
aprendizaje (PLN).

Como dice un antiguo proverbio chino: “Lo que oigo, lo 
olvido; lo que veo, lo recuerdo; lo que hago, lo aprendo”; 
Antonio Gonzales Grezan, responsable de la Unidad de 
Innovación Digital de la Universidad de Playa Ancha de 
Chile, al lado de un equipo de profesionales, vienen 
desarrollando diversos proyectos innovadores, usando 
las TIC. Una muestra de ello, es el Seminario 
Internacional: Innovación Digital en Espacios 
Educativos, en dónde tuve la oportunidad de compartir 
con varios expertos de diferentes Países y poder 
apreciar y aprender de los diferentes proyectos 
innovadores de éxito, de los estudiantes de dicha Aula 
Máter en el Taller de Buenas Prácticas e Innovación en 
Confinamiento.

¿Qué me llevo de toda esta experiencia? A repensar en 
nuestro papel como educador. Hoy en día, las TIC y 
ahora las TAC han llegado para quedarse y su uso en el 
aula se ha vuelto esencial, pero recordemos que sólo un 
medio en todo el proceso enseñanza – aprendizaje.  
Nuestra principal función como docentes de cualquier 
disciplina o área académica y de cualquier nivel 
educativo en la que impartamos nuestras clases; desde 
la etapa de pre-escolar, pasando por la primaria y 
secundaria, debemos desarrollar la curiosidad, la 
creatividad, el pensamiento creativo - crítico, la 
capacidad de resolución de problemas y la toma de 

PALABRASFinalesFinales

Luis Dávila Banda
Especialista TIC.

Co-Founder de competenciadigitalcero.com
Profesor en INFOPUC - PUCP.

Investigador en Competencia Digital. Docente IB e IGCSE.
Director y consultor de plestationtic.wixsite.com/plestation
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https://pe.linkedin.com/in/luisdavila1302
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decisiones, y hacer que en la universidad los 
estudiantes, puedan realizar trabajos de investigación – 
acción y proyectos de alto impacto social.

Quizás suene una utopía, sin embargo, nuestro punto de 
partida para lograrlo; es conocer a los estudiantes, sus 
gustos e intereses, sus emociones y sus pasiones. Cada 
estudiante es singular. Una buena relación docente - 
estudiante, siempre tiene un impacto positivo en los 
resultados de aprendizaje, su motivación y su 
desarrollo armónico de la identidad personal.
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Ha pasado más de un año desde el inicio de la pandemia 
del COVID-19 y, según los expertos, estamos cerca del 
final. Pero ¿a qué final hacen referencia? Seguramente 
están hablando de que podremos volver a salir a las 
calles con más “normalidad”, reunirnos sin 
restricciones con nuestros familiares y amigos, etc. No 
obstante, estamos muy lejos de volver a una estabilidad 
tal cual conocíamos hace 1 año atrás. 

Nuestros hábitos han cambiado y, seguramente llevará 
mucho tiempo volver a retomarlos. Justamente muchos 
de los cambios importantes los hemos visto en la 
educación: todo un sistema que había funcionado por 
décadas con un enfoque presencial, se vino abajo en 
semanas y tuvo que reinventarse o comenzar de cero, 
en la mayoría de los casos. 

Desde mi posición, como Country Manager para 
Latinoamérica en Genially, estoy en contacto diario con 
colegios, universidades y ministerios de educación y las 
historias se repiten en toda la región, 
independientemente del país. Parece que muy pocos 
estaban preparados para un cambio tan repentino y es 
usual escuchar que el docente de computación pasó a 
ser el responsable o director del departamento de 
transformación digital. Pero ¿está ese profesional 
realmente preparado? Más allá del nombre de sus 
funciones ¿dispone de los recursos necesarios para 
asumir un rol con esas características? Según mi 
experiencia, en la mayoría de los casos, no está 
preparado. Y no es por falta de capacidades sino que en 
gran parte por el mindset de la comunidad educativa; es 
la comunidad quienes no están preparadas para el 
cambio. 

La transformación digital, el cambio de lo presencial a 
lo virtual o como lo queremos llamar no supone apenas 
disponer de una herramienta para realizar una 
videoconferencia ni contar con una plataforma LMS 
para volcar contenidos. La verdadera transformación 
digital implica un cambio en el origen o en el ADN del 
modelo educativo. 

PALABRASFinalesFinales

Claudio Saavedra Herrera
Country Manager Latinoamérica en Genially
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https://es.linkedin.com/in/claudiosaavedrah
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Seguramente pasarán años hasta que veamos un 
cambio real en las metodologías y estrategias 
educativas. Actualmente, la educación tiene que ser 
estudiante céntrica, es decir, enfocada en las 
necesidades de aprendizaje de los alumnos. Y para esto 
tenemos que ser capaces de mirar a la educación con 
perspectiva, sin miedo de reconstruirla y/o modelar 
desde cero.

Para que lo dicho anteriormente se concrete, 
creo/pienso que deben cumplirse dos condiciones. La 
primera, es que los países/estados asuman que la 
brecha digital es una realidad y se debe invertir en ella. 
La conectividad es un derecho y se debe garantizar 
como tal, y con esto no solo hago referencia a la opción 
de contar con una conexión a internet sino que también 
a los dispositivos necesarios para acceder a ella. En un 
hogar promedio, con dos niños, de nada sirve tener una 
conexión a internet si tan solo tengo un computador. Y 
la segunda, es con respecto a generar instancias de 
encuentro en la comunidad educativa que gatillen esa 
inquietud con: debates, intercambios de experiencias, 
incentivos y oportunidades de formación continuada de 
docentes. 

Un buen ejemplo ha sido el Seminario Internacional de 
Innovación Digital en Espacios Educativos de la 
Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, el pasado 
mes de enero. Estas son excelentes instancias para 
generar conciencia y sinergias entre la comunidad y que 
no solo afecten a la universidad sino que a toda la 
región. Tuve la suerte de participar como ponente del 
evento y jurado del concurso de buenas prácticas e 
innovación en confinamiento y pude evidenciar el valor 
de las discusiones que se generan en  estos encuentros. 
Eventos de esa naturaleza contribuyen para el aumento 
de la creatividad y la innovación, generan sinergias, 
crean un ambiente de motivación entre los profesores y 
alumnos pero, sobre todo, ponen de manifiesto que hay 
vocación y ganas de muchos profesores de dar el paso 
a la digitalización. 

Las tendencias son claras, hay que cambiar la 
metodología. Hay que apostar por enfoques “diferentes” 
como, por ejemplo: la gamificación, los paisajes de 
aprendizaje, flipped classroom (aula invertida), 
aprendizaje basado en proyectos, etc. Y también, 
obviamente, apoyarse en la tecnología, que nos 

proporciona herramientas que facilitan el proceso. 

En nuestro caso, en Genially, hemos apostado por ser 
parte del cambio. Creemos y sabemos que las 
metodologías y tecnología deben caminar juntas, es una 
combinación natural. No tenemos que adaptar el aula a 
las demandas de la tecnología, sino que esta puede y 
debe estar al servicio de la metodología, o sea, 
moldearse según las necesidades del aula. 

Genially es una herramienta muy versátil, interactiva y 
sencilla de usar; esto es lo que nos hace diferentes. 
También, hemos apelado a nuestra naturaleza humana, 
a la neurociencia, quien nos indica que la gente aprende 
haciendo.  La neurociencia indica que la gente recuerda 
el 10% de lo que escucha, el 20% de lo que lee y el 80% 
de lo que ve y hace. Recuerda que Genially es una 
herramienta con una versión gratuita muy potente, 
¡únete a nosotros! ya son más de 13 millones de 
personas geniales. 



Las competencias digitales se han vuelto claves para el 
desarrollo profesional de cualquiera de nosotros(as). 

Muchos de los procesos internos y externos de nuestras 
organizaciones (de hecho la mayoría de ellos) los 
realizamos de forma digital. 

Y si esto no fuera suficiente, nos encontramos justo en 
el momento de eclosión de la generación de datos 
masivos que van (están) marcando una de las 
características fundamentales de este nuevo paradigma 
post covid que recién estrenamos.

Una tormenta perfecta para todo(a) aquel(la) que sepa 
leer las oportunidades que este cambio ofrece.

Sea cualquiera nuestra motivación, es fundamental que 
aprendamos a obtener, mover, transformar, cruzar, 
exportar, exponer, depurar y en definitiva trabajar con 
datos.

Además, una vez controlemos el trabajo con datos, 
debemos seguir formándonos y compartiendo 
experiencias y conocimientos con otros(as). Y de este 
modo favorecer el ciclo virtuoso del aprendizaje.

Este espacio facilitado por la UID de la Universidad de 
Playa Ancha de Valparaíso (Chile) ha servido como 
punto de reflexión y espacio colaborativo para el 
aprendizaje comunitario y de calidad.

En la sesion de "Datos para todos/as" tuvimos la 
oportunidad de analizar la situación actual, 
oportunidades futuras, algunos ejemplos de nuestro dia 
a dia donde usamos nuestras competencias analíticas y 
acabamos aprendiendo un poco de hojas de cálculo a 
través de la historia de un joven estudiante.
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La presentación del tema Tecnología Inclusiva ha sido 
pensada y desarrollada para ilustrar el papel que 
cumple la tecnología en el abordaje de algunas de las 
prácticas básicas, fundamentales y necesarias que, nos 
permiten mejorar la enseñanza y el aprendizaje 
acercándonos a un nuevo sistema educativo de calidad. 
Hablamos de la educación inclusiva, en la que todos los 
niños y jóvenes puedan participar respondiendo a la 
diversidad de las necesidades de cada uno de ellos.

La lectura y análisis de las prácticas del Diseño 
Universal para el Aprendizaje (DUA) desarrollado por el 
Centro de Tecnología Especial Aplicada (CAST) me 
permitió reflexionar acerca de diferentes maneras en 
las que podemos hacer uso de la tecnología para aplicar 
dichas prácticas. Éstas son los pilares de la educación 
inclusiva y nos brindan lineamientos para los procesos 
de aprendizaje, la comunicación, la creación de material 
educativo accesible, entre otros. 

Existe actualmente una gran variedad de herramientas 
tecnológicas que nos permiten implementar estas 
prácticas y aquí aparece el concepto de Accesibilidad 
como característica de la tecnología inclusiva. Este 
concepto es quien permite que dicha tecnología pueda 
ayudar a todos los niños y jóvenes en el acceso a la 
información y a comprender, integrarse y comunicarse 
con su entorno. Algunas de estas prácticas me 
mostraron su similitud con las pautas de Accesibilidad 
definidas por W3C (Web Accessibility Initiative - WAI) 
que provee estrategias, estándares y materiales para el 
acceso a la información en la Web accesible para 
personas con discapacidades. Estas pautas por lo tanto 
pueden también ser consideradas en la creación de 
material educativo.
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La tecnología, como podemos ver, juega un papel 
primordial durante todo el proceso de aprendizaje, sin 
embargo, es importante mencionar que su mero uso no 
garantiza la inclusión en su totalidad. La tecnología es 
una herramienta de apoyo, pero también debemos 
desarrollar estrategias pedagógicas de enseñanza y 
aprendizaje acordes a las necesidades de cada alumno 
y brindarles un entorno accesible en el cual pueda 
desenvolverse.

Somos nosotros quienes podemos hacer posible la 
educación inclusiva, y esto nos lleva a recorrer un 
camino desafiante en el cual debemos tomar conciencia, 
sensibilizarnos y capacitarnos para aportar desde 
nuestro lugar a esta nueva forma de educación.
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Se ha escrito mucho sobre el efecto que la pandemia va 
a ejercer en nuestras formas de vivir, de pensar o 
trabajar. Una de las cosas que más nos ha marcado ha 
sido la virtualidad de nuestras relaciones, incluidas la 
virtualidad de las relaciones con el conocimiento. 
Entendiendo el conocimiento no como algo que reside 
en nuestras cabezas, sino como algo que se encuentra 
distribuido, fluyendo, multisituado, depende de carácter 
relacional. En coherencia con todo esto y como uno de 
los giros más importantes a los que hemos asistido en 
este periodo breve de tiempo desde que se declaró el 
estado de alarma mundial debido al COVID-19, hemos 
asistido al acelerado giro virtual en nuestras relaciones 
profesionales. La virtualidad ha dejado de ser un patrón 
de identidad voluntaria, regulable, progresivamente e 
irremediablemente asumible, a constituir una 
emergencia de primera necesidad para mantenernos 
activos y productivos.

Lo que ha abierto es un nuevo panorama de circulación 
del conocimiento, nuevos retos a los que enfrentarse. 
Como investigadores que sabemos la importancia de 
las relaciones sociales y los capitales relacionales, la 
participación en comunidades de práctica nos brinda la 
oportunidad de mantenernos activos y en relación con 
la comunidad investigadora.

Participar en comunidades emergentes de 
profesionales a las que te enganchas motivado por el 
interés profesional, por continuar conectado con grupos 
de profesores o investigadores que desean potenciar el 
debate o la reflexión sobre ciertos temas de actualidad.
La participación virtual nos ha permitido darle 
continuidad a una manera de relacionarnos, 
representar el conocimiento y añadir una dimensión 
social inevitable que nos ha servido para tender nuevos 
puentes tanto como mantener las relaciones y 
sentirnos emocionalmente vivos, acompañados en esta 
soledad que tuvimos que afrontar ante el futuro incierto 
que nos envolvía y que aún nos afecta.
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Las comunidades de práctica on line, han tenido una 
influencia decisiva en la construcción de unas 
relaciones pedagógicas, donde gracias a la solidaridad y 
la generosidad de las audiencias y de los mediadores y 
organizadores nos hicieron sentir acogidos.

Las comunidades de práctica se constituyen a partir de 
las posibilidades de compartir puntos de vista, 
vocabulario, metas y objetivos. Favoreciendo 
conocernos como antes no había posibilidades de 
haberlo hecho. 

Las relaciones sustentadas por los nuevos canales de 
comunicación virtual han pasado de ser frecuentado por 
innovadores, tecnófilos o motivados especialmente por 
dispositivos y posibilidades mediáticas de los nuevos 
medios a formar parte de una legión de profesionales 
de la educación de todos los niveles que han asumido 
un uso contextual y normalizado de las tecnologías de la 
comunicación. Esta normalización abre nuevas 
expectativas y sirve como ensayo de proyectos mas 
ambiciosos de colaboración, porque se han multiplicado 
los escenarios donde estamos colaborando, 
aprendiendo juntos, enseñando.

En este sentido la oportunidad que escenarios como el 
creado con el Seminario Internacional de innovación 
digital en espacios educativos organizado por la 
Universidad de Playa Ancha, es un buen ejemplo de lo 
que supone esta colaboración transnacional. Un 
proyecto más global de colaboraciones y de 
transformaciones que nos permite imaginar escenarios 
no solo más confortables sino también mas productivos 
y por qué no transformadores. Por todo ello, además de 
los logros alcanzados con el Seminario Internacional de 
Enero, deberíamos de celebrar la ambición de 
iniciativas como estas y esperar a medio plazo, disfrutar 
de la continuidad del trabajo cosechado.
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