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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito primordial plantear una 

propuesta de diseño curricular con las características de una investigación aplicada, que 

brinde una solución puntual para la incorporación de los entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA) Web 2.0 al desarrollo de la práctica docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica 

del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). 

Duart y Sangra señalan que “las nuevas tecnologías y el acceso cada vez más fácil a las 

fuentes de información está cambiando el rol del profesor” (2000, p.22), es por ello que  para 

indagar sobre esta nueva dinámica del rol docente en formación técnica, la presente 

investigación pretende enfocarse principalmente en las nuevas tendencias metodológicas y 

tecnológicas de la red de internet en el desarrollo de los entornos virtuales de aprendizaje 

(EVE-A), los cuales ubican a la persona docente como facilitadora y a la persona estudiante 

como protagonista y centro del proceso de las actividades planteadas, siendo que el personal 

docente es quien ofrece los lineamientos y la guía requerida a partir de sus competencias en 

el desarrollo e implementación de nuevas metodologías de enseñanza.  

De igual manera, estas competencias del personal docente, en combinación con otras 

competencias blandas entre las que destaca el liderazgo motivacional, le permitirán adaptarse 

apropiadamente a las necesidades y demandas del estudiantado. Estas nuevas capacidades en 

conocimientos pedagógicos y tecnológicos de la persona docente facilitarán, en 

consecuencia, el aprovechamiento de todas las posibilidades y beneficios provenientes de las 

tecnologías Web 2.0, entre las que se encuentran las tecnologías de información y la 

comunicación (TIC), tecnologías de aprendizajes y conocimiento (TAC) y las tecnologías de 

empoderamiento y participación (TEP).   

A partir de este escenario, tanto nacional como internacional, se logra comprender el 

cambio de dirección del paradigma pedagógico que proponen estos estudios en cuanto al uso 

de las herramientas de internet y, por consiguiente, el cambio de roles tanto del personal 

docente como del estudiantado.  

En los últimos años, ha venido en aumento el interés en el Instituto Nacional de 

Aprendizaje para consolidar procesos de capacitación y profesionalización docente cada vez 

más pertinentes innovadores y eficaces, siendo que estos incentiven la innovación y 
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creatividad mediante nuevas metodológicas para la formación de las personas docentes, con 

el fin de llenar los vacíos cada vez más evidentes en el modelo educativo tradicional 

presencial. Lo anterior emerge como resultado de la creciente demanda de mano de obra 

especializada para los distintos sectores productivos de la industria en manufactura avanzada 

del país.   

Asimismo, como producto de esta investigación y la metodología definida se aplicaron 

diversos instrumentos y desarrollaron actividades con una muestra de docentes de la Unidad 

Técnica de Metalmecánica, se alcanzó recabar información acerca de las experiencias con el 

uso de recursos tecnológicos de internet, información que viene a resumir sus fortalezas, y 

debilidades, tanto en los distintos conocimientos que se conjugan, como en sus  actitudes en 

cuanto al uso de estos, enfocándose  principalmente en los procesos de enseñanza que tienen 

bajo su responsabilidad.    

Una vez concluido el proceso indagatorio, se realizó un análisis de los datos que en su 

hallazgos evidencian la necesidad de crear un documento o guía metodológica que brinde 

orientaciones pedagógicas y tecnológicas en cuanto a la planificación, elaboración e 

implementación de entornos virtuales de aprendizaje EVA de la Web 2.0, para complementar 

metodológicamente la implementación de contenidos técnicos en la modalidad presencial, 

desde un enfoque socio constructivista que promueva el desarrollo del aprendizaje 

colaborativo.  

Finalmente, como resultado de investigación, se presenta una guía metodológica 

complementada con un grupo de procedimientos y actividades para la adaptación de los 

contenidos técnicos con el apoyo de entornos virtuales de aprendizajes EVA, los cuales 

finalmente serán planificados, elaborados e implementados por las personas docentes de la 

Unidad Técnica de Metalmecánica.  

Con esta guía se ofrece una solución a las necesidades de orientación y seguimiento 

requeridas por las personas docentes de los cuatro subsectores de la Unidad Técnica de 

Metalmecánica, que fortalecerá sus conocimientos y autonomía para maximizar de manera 

eficaz y eficiente la presentación y desarrollo de actividades de enseñanza, por medio de 

novedosas experiencias que motivarán al estudiantado no solo por los nuevos contenidos 

técnicos, sino también por su innovación y creatividad.  
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De igual manera, con la guía metodológica se pretende incrementar las competencias 

digitales y metodológicas de la persona docente, tanto en la selección de las tecnologías, 

como para planificar estrategias ampliando así el repertorio de su práctica docente. El 

resultado esperado es un continuo crecimiento profesional del personal docente en primer 

término y en segundo un cambio en la dinámica en aptitudes y actitudes promovida hasta el 

momento en el estudiantado, para favorecer la autonomía y el aprendizaje colaborativo. 

Con la intención de generar cambios se formalizan recomendaciones en diferentes 

ámbitos administrativos, para que exista un seguimiento y continuidad por parte de la Unidad 

Técnica de Metalmecánica, a fin de consolidar los hallazgos alcanzados en esta investigación.   
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Summary 

 

The main purpose of this research work is to propose a curricular design proposal with the 

characteristics of an applied research, which provides a specific solution for the incorporation 

of virtual learning environments (EVA) Web 2.0 to the development of the teaching practice 

of the Metalworking Technical Unit of the National Learning Institute (INA). 

Duart and Sangra point out that "new technologies and increasingly easy access to 

information sources are changing the role of the teacher" (2000, p.22), which is why in order 

to inquire about this new dynamic of the teaching role in technical training, this research aims 

to focus mainly on the new methodological and technological trends of the Internet in the 

development of virtual learning environments (EVE-A), which place the teacher as a 

facilitator and the student as protagonist and center of the process of the proposed activities, 

being that the teaching staff is the one who offers the guidelines and the required guidance 

based on their competences in the development and implementation of new teaching 

methodologies. 

In the same way, these competencies of the teaching staff, in combination with other soft 

competencies among which motivational leadership stands out, will allow them to adapt 

appropriately to the needs and demands of the student body. These new capacities in 

pedagogical and technological knowledge of the teacher will facilitate, consequently, the use 

of all the possibilities and benefits coming from Web 2.0 technologies, among which are 

information and communication technologies (ICT), information technologies, learning and 

knowledge (TAC) and empowerment and participation technologies (TEP). 

 

From this scenario, both national and international, it is possible to understand the change of 

direction of the pedagogical paradigm that these studies propose regarding the use of Internet 

tools and, consequently, the change of roles of both teaching staff and students.  

In recent years, interest in the National Learning Institute has been increasing in order to 

consolidate increasingly relevant, innovative and effective teacher training and 

professionalization processes, as these encourage innovation and creativity through new 

methodologies for training people. teachers, in order to fill the increasingly evident gaps in 

the traditional face-to-face educational model. The foregoing emerges as a result of the 
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growing demand for specialized labor for the different productive sectors of the country's 

advanced manufacturing industry. 

Likewise, as a product of this research and the defined methodology, various instruments 

were applied and activities were developed with a sample of teachers from the Metalworking 

Technical Unit, it was possible to collect information about experiences with the use of 

Internet technological resources, information that comes to summarize their strengths, and 

weaknesses, both in the different knowledge that is combined, and in their attitudes regarding 

the use of these, focusing mainly on the teaching processes that they have under their 

responsibility. 

Once the investigative process was completed, an analysis of the data was carried out, which 

in its findings show the need to create a document or methodological guide that provides 

pedagogical and technological orientations regarding the planning, elaboration and 

implementation of virtual learning environments EVA of Web 2.0, to methodologically 

complement the implementation of technical content in the face-to-face modality, from a 

socio constructivist approach that promotes the development of collaborative learning. 

 

Finally, as a result of the investigation, a methodological guide is presented, complemented 

by a group of procedures and activities for the adaptation of the technical contents with the 

support of VLE virtual learning environments, which will finally be planned, elaborated and 

implemented by the teachers. of the Technical Unit of Metal Mechanics. 

This guide offers a solution to the orientation and follow-up needs required by the teachers 

of the four subsectors of the Metal-Mechanics Technical Unit, which will strengthen their 

knowledge and autonomy to effectively and efficiently maximize the presentation and 

development of training activities. teaching, through innovative experiences that will 

motivate students not only for the new technical content, but also for their innovation and 

creativity. 

Similarly, the methodological guide is intended to increase the digital and methodological 

skills of the teacher, both in the selection of technologies and in planning strategies, thus 

expanding the repertoire of their teaching practice. The expected result is a continuous 

professional growth of the teaching staff, firstly, and secondly, a change in the dynamics of 



 
 

xiv 
 

aptitudes and attitudes promoted up to now in the student body, to favor autonomy and 

collaborative learning. 

With the intention of generating changes, recommendations are formalized in different 

administrative areas, so that there is follow-up and continuity by the Metalworking Technical 

Unit, in order to consolidate the findings reached in this investigation. 
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CAPÍTULO I 

  

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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Introducción 

 

Debido a la emergencia sanitaria causada por el SARS Cov 2 que afectó al país a partir 

del 2020, la práctica docente en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) tuvo que enfrentar 

una gran cantidad de desafíos para continuar ofreciendo los servicios de capacitación y 

formación para los sectores empresariales, como resultado de la paralización de sus 

actividades comerciales y la imposición del distanciamiento.  

Entre las repercusiones que más impactaron estos servicios de capacitación están 

aquellas orientadas a la flexibilidad y accesibilidad de la oferta de cursos virtuales que posee 

la institución, lo que puso al descubierto la falta de capacidad de la Unidad de Servicios 

Tecnológicos, responsable de la virtualización de la oferta curricular de la institución.  

Ante el panorama descrito y con el propósito de promover la continuidad del negocio, 

las autoridades del INA apostaron por un plan para que las Unidades Técnicas que atienden 

los diversos sectores asumieran el diseño e implementación de opciones curriculares, con el 

apoyo de recursos tecnológicos con el fin de generar una mayor flexibilidad para la 

reconversión de la oferta presencial, a partir de las posibilidades que proporcionan las 

herramientas tecnológicas de libre acceso disponibles en la red de internet. Lo anterior 

planteó un reto significativo para las Unidades Técnicas dada la falta de formación y 

experiencia de su personal en este campo, pues el tipo de formación docente promovido hasta 

ese momento no era precisamente encaminado al planeamiento, elaboración e 

implementación de recursos tecnológicos en el currículo.  

En particular, cabe señalar que, en cuanto a la formación pedagógica del personal 

docente, la institución desde hace años ha venido realizando importantes avances para otorgar 

competencias de didáctica general hasta alcanzar un importante nivel. A partir de lo antes 

mencionado, se vuelve obvia la necesidad de generar mayores posibilidades al personal 

docente en su práctica presencial, en cuanto a metodologías con el uso de tecnologías en 

Internet. Aunado a los anterior, se requiere de un cambio de paradigma en su papel, ya que 

este debe adquirir conocimientos pedagógicos y competencias digitales; sin olvidar aquellas 

capacidades transversales referidas a las actitudes para mediar los aprendizajes a la hora de 

presentar los contenidos técnicos, así como cuando brinda el acompañamiento al 

estudiantado al emplear recursos tecnológicos.  
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1. Definición del problema 

 

En la búsqueda de impulsar la economía de los sectores más afectados por la emergencia 

sanitaria, las autoridades, mediante el oficio SGT- 209-2020, solicitan a la Unidad Técnica 

de Metalmecánica, la creación de una nueva oferta de capacitación con el apoyo de recursos 

tecnológicos, a partir de la información suministrada por la Cámara Nacional de Industrias, 

para aquellos sectores productivos que fueron identificados con mayores problemas para 

reactivar su actividad económica.   

Esta oferta debía, a partir de los diseños presenciales vigentes, migrar a la virtualidad 

mediante el uso de recursos tecnológicos disponibles tanto en la red de internet de uso libre 

y aquellos programas y aplicaciones adquiridos por la Gestión de Tecnologías de 

Información y Comunicación GTIC. Cabe resaltar que, aunque la institución cuenta con una 

plataforma para la administración de sus cursos virtuales, en esta ocasión se instruyó a las 

Unidades Técnicas que se les permitiría, por única vez, el empleo de otras plataformas y 

aplicaciones de acceso gratuito, que facilitarán el traslado de los cursos con los recursos 

tecnológicos de libre acceso en internet, a fin de agilizar la atención de los sectores más 

perjudicados por la emergencia sanitaria. 

 

A partir de esta estrategia, la Unidad Técnica de Metalmecánica inició la adaptación de 

un grupo de cursos de su oferta curricular apoyándose en diversos recursos tecnológicos, los 

cuales fueron desarrollados con la colaboración de una persona docente con experiencia en 

este campo y unos pocos docentes especialistas de distintas áreas técnicas que, utilizando las 

plantillas gratuitas de la plataforma Google, lograron estructurar los contenidos técnicos 

sobre una estructura de interface gráfica muy sencilla.  Los sitios diseñados tuvieron la 

finalidad de ofrecer a las empresas del sector metalmecánico, así como a profesionales 

externos, la opción de capacitarse mediante estas tecnologías que incluyeron aplicaciones 

tales como: Google, Zoom, Teams, entre otros.  

 

Una vez que se concluye la etapa de diseño, se asigna, para la implementación de las 

capacitaciones desarrolladas en la plataforma Google, a un grupo que contaban con alguna 
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experiencia previa en ambientes virtuales, sea porque habían cursado alguna capacitación o 

habían colaborado como tutores.  Con el propósito de nivelar los conocimientos del personal 

docente en la implementación, se llevaron a cabo sesiones de información y asesorías 

personalizadas en la gestión y configuración de los sitios, a fin de que las personas docentes 

alcanzaran un nivel básico e instrumental de las herramientas empleadas. 

 

Si bien es cierto que, en el proceso previo de asesoramiento a la producción de los sitios, 

no hubo situaciones particulares que resaltar o dudas significativas por parte del grupo 

docente, fue en la fase de ejecución donde surgen algunos importantes inconvenientes 

partiendo del desempeño mostrado por la mayoría de los facilitadores de los cursos.   

En esta fase se evidenciaron importantes dificultades del personal docente para adaptar 

una metodología o estrategia didáctica apropiada, según los contenidos técnicos y sus 

características, asimismo, se detectaron problemas para la selección y actualización de la 

información técnica, así como otros cambios básicos a realizar en los sitios durante del 

desarrollo de la capacitación.  Aunado a lo anterior, en la evaluación administrativa realizada 

a las personas estudiantes, estas señalaron que el personal docente en algunos casos mostró 

conductas o actitudes de inconformidad hacia el uso de las herramientas; en otras ocasiones 

había dudas en cuanto al manejo de las actividades que ocasionó la omisión de contenidos, 

junto a la poca disposición para aclarar dudas y darle seguimiento al avance del estudiantado. 

Lo anterior, causó un ambiente con poca colaboración que afectó, de manera significativa, el 

desarrollo de las capacitaciones y, por ende, el número de personas que lograron aprobar los 

cursos.  

 

Existen diversos factores que, al combinarse, ocasionaron que las personas docentes 

manifestaran las situaciones antes descritas, entre ellas, de conocimiento tecnológico y 

pedagógico, así como actitudinales y el orden de ética profesional. La problemática en el 

desempeño mostrado podría también señalarse a raíz de que históricamente las 

capacitaciones en el uso de recursos tecnológicos no han sido prioridad institucional, aunado 

al faltante de un modelo pedagógico, esto supone plantear importantes interrogantes en 

cuanto al respaldo pedagógico institucional que oriente en lo concerniente a las nuevas 

metodologías con la implementación de tecnologías. Adicionalmente, otro aspecto 



5 
 

 

importante a destacar es la transición que se da en la actualidad entre el anterior modelo 

curricular del 2008 y el nuevo modelo curricular por competencias laborales aprobado en el 

2018, cuyo proceso no se ha concluido, lo que plantea falta de sustento metodológico para la 

implementación.  

Un aspecto también a señalar es la poca capacitación en competencias digitales y nuevas 

metodologías de ejecución dentro el plan de capacitación docente implementado por la 

Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE), el cual no responde a las necesidades actuales del 

personal docente, razón que podría estar ligada al vació curricular y pedagógico existente en 

la institución desde la reestructuración institucional de 1997, donde desaparece la unidad 

responsable de estos temas y fue hasta 15 años después que se retoma la creación de la Unidad 

Tecnológica de Formación UTEFOR.  En el año 2012 se divide esta unidad y se crean dos 

unidades independientes para asumir la rectoría del desarrollo curricular y pedagógico, la 

Unidad Didáctica y Pedagógica (UDIPE) por un lado, y por otro, la Unidad de Servicios 

Tecnológicos responsable del desarrollo de la formación virtual mediante, la cual emplea 

oficialmente la plataforma Moodle, desde donde se administran todos los cursos de la oferta 

virtual institucional.  

 

Esta división, a lo largo de los años, no favoreció para se establecieran posturas 

conciliadas sobre la capacitación de las personas docentes en temas tales como la identidad 

digital, virtualidad y competencias digitales para la implementación de tecnologías del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, mediación pedagógica para la virtualidad, entre  muchos 

otros, haciendo más difícil inclusive la toma de decisiones en temas como la necesidad de 

una metodología de diseño curricular para la virtualidad, que incluya sus distintas opciones. 

Esta desvinculación entre lo curricular pedagógico y lo tecnológico resultó en una barrera 

que ha causado un atraso considerable en la creación de lineamientos institucionales 

concretos en lo referente al uso adecuado de los recursos tecnológicos e internet, que hasta 

la fecha persiste. 

 

En consecuencia y como conclusión se puede decir que desde cómo abordar los 

contenidos planteados en el diseño curricular y la contextualización  realizada por la persona 

docente en su práctica cotidiana, hasta el planteamiento de estrategias didácticas basadas en 
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nuevas metodologías, no existe un documento o grupo de lineamientos que sirva de elemento 

integrador y que le permita a la persona docente apropiarse paso a paso de las nociones 

básicas para la incorporación de los recursos tecnológicos a su práctica docente, por tanto, 

determinar los factores que le dificulta al personal docente alcanzar un mejor desempeño 

pedagógico, con conocimientos tecnológicos apropiados, toda vez que también se haya 

determinado las razones para su actitudes en la implementación de contenidos técnicos con 

el apoyo de recursos tecnológicos en su práctica docente, resultan totalmente claves para 

reorientar a corto plazo  los esfuerzos curriculares y pedagógicos de la Unidad Técnica de 

Metalmecánica.  

 

Así las cosas, la problemática que se abordará en esta investigación pretende determinar, 

a través de las experiencias de las personas docentes de los cuatro subsectores de la Unidad 

Técnica de Metalmecánica, el nivel de conocimientos tecnológicos y pedagógicos que 

actualmente ostentan para el planteamiento de estrategias didácticas. Asimismo, se busca 

recabar información para conocer las actitudes hacia el uso los recursos tecnológicos de 

internet en su práctica docente.   

 

Se trata de un esfuerzo investigativo que, mediante la reflexión y análisis de los hallazgos 

obtenidos, pretende plasmar desde un enfoque socio constructivista una guía metodológica 

que considere a todos los actores involucrados para elaborar un documento que contenga las 

nociones básicas para la adaptación de los recursos tecnológicos de internet a la práctica 

docente. 

 

En síntesis, se visualiza que, una vez estructurada la guía, esta brinde los lineamientos a 

la persona docente con los elementos fundamentales acerca del uso de recursos tecnológicos, 

donde se promueva una metodología de enseñanza innovadora, creativa y autónoma.  Se trata 

también de que la persona docente contextualice apropiadamente los contenidos técnicos de 

sus cursos presenciales mediante una metodología con estrategias didácticas que consideren 

la accesibilidad a la información desde diferentes fuentes, donde de igual forma se reflexione 

acerca de las características y necesidades de las personas estudiantes. Al mejorar las 

capacidades pedagógicas, tecnológicas y actitudinales la persona docente logrará, de manera 
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gradual, ir ubicando al estudiantado como centro de todos sus esfuerzos para el cumplimiento 

de sus competencias.  

 

La aproximación a la problemática se plantea desde dos niveles de concreción, el 

primero partiendo desde el nivel meso curricular, ya que se asume un conjunto 

recomendaciones que sustenten la toma de decisiones para actualizar el diseño curricular base 

de la Unidad Técnica de Metalmecánica, desde un enfoque socio constructivista. En segundo 

lugar, se aborda desde las experiencias de la población docente desde lo micro curricular, 

donde la persona docente orienta e interviene pedagógicamente para la adaptación curricular 

como referente principal, mediante estrategias de enseñanza en correspondencia con las 

necesidades del estudiantado en cuanto al uso de recursos tecnológicos de la Web 2.0.  

Finalmente, se priorizaron las destrezas para incluir, adaptar los contenidos técnicos 

seleccionados, proponer metodologías y estrategias de implementación, así como diseñar 

actividades de evaluación formativa en correlación con las nuevas necesidades de la 

ejecución desde un punto de vista de accesibilidad. 

 

 1.2. Antecedentes 

 

En este apartado, resulta importante señalar que ante la falta de investigaciones 

concretas, en cuanto al objeto de investigación planteado, se consideran aquellas 

investigaciones o estudios en el ámbito nacional e internacional que permitirán evidenciar la 

pertinencia para la elaboración de una guía metodológica que oriente el planteamiento, 

elaboración e implementación de  entornos virtuales donde se puedan presentar los 

contenidos técnicos impartidos en su ejecución con el uso de recursos tecnológicos. De 

acuerdo con lo anterior, se extraen de las investigaciones los objetivos, la metodología y los 

principales resultados obtenidos de cada estudio, los cuales contribuyen con la delimitación 

del problema de investigación, así como con la construcción de la propuesta curricular, a 

partir de los aspectos teóricos que darán sustento a la propuesta curricular.  

La Universidad Autónoma Metropolitana de México ubica a la persona docente desde 

un papel social educativo, en el estudio de Thomas y Gagnino (1999) publicado en la revista 

Reencuentro se abordan los hallazgos del estudio realizado en cuanto a las “TIC, identidad 
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digital y educación”. De esta manera, surgen cuatro reflexiones que, en resumen, responden 

al impacto de las tecnologías digitales y cómo se han convertido en omnipresentes en la vida 

cotidiana, laboral, educacional y de ocio de modo tan radical que si no estamos involucrados 

de alguna manera quedamos discriminados por la sociedad. 

Se sostiene que, en todos los campos de la educación, ya sea a distancia o presencial, es 

habitual encontrar experiencias educativas apoyadas en la virtualidad; es de esperar que estas 

tecnologías no solo se consoliden, sino que se extiendan con mayor fuerza dentro del sistema 

educativo. De igual manera, la sociedad actual es multimediática, por lo que requiere de 

ciudadanos formándose permanentemente a lo largo de la vida y la digitalización de la 

información está permitiendo crear nuevas formas de codificación, representación y 

construcción de la cultura, la inteligencia artificial o la inteligencia colectiva han emergido 

para generar constantes cambios en el modo de relacionarse. 

En la cultura del siglo XXI los recursos tecnológicos de la red de internet han alcanzado 

tal grado de importancia que sin ellas no lograríamos una identidad o presencia social 

completa, puesto que, al carecer de la comunicación virtual, como sujetos, carecemos de 

visibilidad en el mundo del ciberespacio, lo que se traslada al mundo real. 

La tecnología, en particular la información y la comunicación digital en la educación, no 

están completamente accesibles para todas las personas, lo que divide a la sociedad en 

personas que se benefician de la tecnología y las otras que son excluidas, lo anterior es 

definido como brecha digital, la cual se vincula con un fenómeno educativo de analfabetismo 

digital, no hay duda que la educación ya sea formal o informal tiene un efecto determinante 

sobre las prácticas sociales cuando estas son desarrolladas con recursos tecnológicos o 

entornos virtuales de aprendizaje.  

Al respecto de lo anterior, el estudio de Artigas y Casanova (2020) publicado en la revista 

Anales de la comunicación, “Influencia de las redes sociales académicas en la construcción 

de la identidad digital latinoamericana” estableció como propósito primordial la interacción 

educativa con la construcción de una identidad digital, mediante una investigación que 

incorporó la participación de investigadores latinoamericanos en las redes sociales 

académicas. 
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El estudio tuvo una aplicación descriptiva transeccional, utilizando como herramienta 

un formulario en la plataforma de Google Forms para la recolección de los datos. Entre sus 

intenciones estaba, en primera instancia, verificar la participación de los investigadores 

latinoamericanos en este tipo de encuestas, y en segunda, recoger alguna información sobre 

las prácticas de investigación, aunque se tocaron diversos temas; uno de ellos estaba 

relacionado con pertenecer a una red académica o mejor conocida como red social 

académica. 

Los investigadores concluyen que una nueva era ha llegado y se plantea una renovada 

visión de la identidad digitalizada. Se menciona que, insertarse en ella terminará por hacerse 

necesario si se quiere avanzar en el reconocimiento del trabajo educativo realizado. Para 

poder ser una persona investigadora “reconocida” se debe integrar al panorama internacional, 

buscar el trabajo colaborativo con personas de otros países y publicar no solo en su idioma 

natal, sino en inglés y además en revista de impacto internacional. 

En conclusión, las investigaciones descritas anteriormente brindan importantes claves 

para definir aquellos aspectos de la identidad del personal docentes, los cuales inciden directa 

o indirectamente en su práctica cotidiana cuando se incorporan recursos tecnológicos de 

Internet. La identidad digital forma parte de personalidad del docente y sus conductas, por lo 

tanto, estos dos aspectos son fundamentales y deben ir creciendo en paralelo, de tal modo 

que, al adquirir mayores competencias digitales, la identidad digital del docente aumentará 

en discernimiento, siendo lo anterior un parte esencial de las metas pretendidas por esta 

investigación.  

En la revista Electrónica de Tecnología Educativa los autores Lázaro, Gisbert y Silva 

(2018) en su estudio “Una rúbrica para evaluar la competencia digital del profesor 

universitario en el contexto latinoamericano” analizan la necesidad de definir las 

competencias digitales docentes y cómo evaluarlas. Mediante la metodología de grupo focal 

se adaptó un instrumento elaborado en España, para el contexto en catalán, con el fin de poder 

ser utilizado en el contexto latinoamericano y se propuso una rúbrica de evaluación formada 

por 22 descriptores, agrupados en 4 dimensiones y con indicadores definidos para 4 niveles 
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de desarrollo por descriptor. Este instrumento puede ser utilizado en procesos de evaluación, 

tanto en una modalidad de autoevaluación como de evaluación externa. 

En cuanto a la metodología de estructuración de la rúbrica se fundamentó en una 

estructura de 4 dimensiones que se consideran inherentes a la profesión docente a partir de 

las cuales se agrupan los siguientes indicadores:  

a)  La primera dimensión (didáctica, curricular y metodológica) está relacionada con 

la planificación y organización de los elementos que forman parten de los procesos 

de EA y con la capacidad de la persona docente para seleccionar, evaluar y utilizar 

las tecnologías digitales más adecuadas para satisfacer sus necesidades dentro y 

fuera de las aulas. 

b) La segunda dimensión (planificación, organización y gestión de espacios recursos 

tecnológicos digitales) está relacionada con la capacidad de organizar y gestionar 

las tecnologías y los espacios digitales haciendo un uso responsable de estos 

elementos. 

c) La tercera dimensión (relacional, ética y seguridad) incluye la capacidad que debe 

tener la persona docente de utilizar las tecnologías digitales para comunicarse y 

construir conocimientos a partir de un uso responsable, legal y seguro de estas. 

d) La cuarta dimensión (personal y profesional) incluye aquellos aspectos relacionados 

con la mejora constante de su práctica profesional en una sociedad digitalizada. 

(p.14) 

En conclusión, la anterior investigación aporta una visión muy clara acerca del cómo las 

competencias digitales apoyan el desarrollo de otro tipo de competencias, siendo este un 

punto muy relevante para el producto curricular que se desea estructurar. La razón para ello 

es que los docentes en la actualidad necesitan desenvolverse en campos tecnológicos 

novedosos y dinámicos como los aportados por la Web 2.0, donde precisamente en el trabajo 

colaborativo se despliegan todas las potencialidades del docente y el estudiante. 

En el 2012 surge una investigación en el marco del convenio entre el INA y Radio 

Nederland Training Centre, RNTC que tuvo como objetivo primordial conocer las 



11 
 

 

necesidades cuantitativas y cualitativas con respecto a la alfabetización digital y el uso que 

hacen las personas docentes de las principales herramientas que proveen las nuevas 

tecnologías de la comunicación y la información (TIC).  Mediante el convenio en este estudio 

participaron por parte del INA, la Unidad Didáctica Pedagógica (UDIPE) y la Unidad de 

Servicios Virtuales (USEVI), también se contó con la colaboración del Instituto de Estudios 

Sociales en Población (IDESPO) de la UNA y RNTC. 

La investigación se justifica por la necesidad del INA de conocer las competencias de 

las personas docentes en el área pedagógica, de comunicación y de uso de la tecnología. De 

igual manera, plantea cómo responder eficiente y efectivamente los requerimientos de la 

demanda de la formación y capacitación de un talento humano, competente, proactivo y que 

lleve consigo un bagaje de conocimientos que le brinde un valor integral para desempeñarse 

como personas docentes de los procesos de aprendizaje de la población estudiantil del INA. 

El objetivo general del estudio se centró en investigar las competencias pedagógicas y 

tecnológicas del personal de INA, con el fin de conocer el nivel de formación pedagógica y 

de alfabetización digital que finalmente permitiera la toma de decisiones en cuanto a la 

capacitación que se requería implementar. 

El marco muestral empleado fue un listado actualizado de docentes brindado por el 

departamento de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Aprendizaje que contenía el 

nombre, categoría docente y centro de trabajo de cada una de las personas docentes del 

instituto en el mes de abril del año 2011. Se seleccionaron 400 personas funcionarias al azar, 

por lo cual el muestreo corresponde a un diseño irrestricto aleatorio. Cabe aclarar que, de la 

muestra poblacional de 400 personas, solamente respondieron 250 personas docentes lo que 

implica un porcentaje de no respuesta del 37.5%.  

Este estudio con sus resultados evidenció la necesidad de incrementar el diseño de planes 

y proyectos de alfabetización digital y mediática, para dar respuesta integral a las necesidades 

de la población docente del INA, incrementando sus competencias y habilidades de modo 

integral, elevando el nivel de calidad de servicios institucionales en los servicios virtuales. 

Lo anterior se relaciona con lo contemplado en el Plan Estratégico Institucional (PEI), 

Nacional de Aprendizaje (2011-2016) que señala como objetivo la capacitación de la 
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totalidad de personas docentes en competencias. Para la ejecución y para el cumplimiento de 

dicha meta se requiere indiscutiblemente el uso de las TIC, puesto que permiten capacitar en 

distintas zonas regionales del país y en forma simultánea a una mayor cantidad de personas 

docentes. 

Finalmente, en la investigación realizada por el INA se nota cómo va surgiendo el tema 

de la capacitación de las personas docentes, sobre todo en competencias relacionadas con las 

exigencias del ámbito laboral docente en materia de la aplicación de nuevas tecnologías para 

la enseñanza-aprendizaje. En este sentido, la investigación desarrollada parte de estos datos 

para completar la información necesaria que dé sustento al planteamiento de una guía 

metodológica que permita al personal docente de la unidad técnica de Metalmecánica realizar 

una adecuada adaptación, desarrollo e implementación de sus acciones formativas. Para 

profundizar en estos aspectos la investigación que, a continuación, se aborda la formación de 

competencias básicas en las personas docentes en cuanto al uso de las TIC. 

La Universidad Nacional de Costa Rica con la colaboración de los autores Navarro y 

Barrios (2014) realiza un estudio exploratorio titulado “Las competencias digitales en la 

educación superior”, cuyo objetivo era conocer la opinión estudiantil sobre la importancia 

otorgada al desarrollo de competencias digitales en el proceso de formación universitaria. 

En este estudio se consideraron los nuevos fenómenos sociales mencionados por Brunner 

y otros (2003) en cuanto a la vinculación con los avances de la información y el conocimiento 

caracterizados, entre otros, por los procesos tecnológicos en donde las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y su capacidad de conexión obligan el rediseño de los 

contextos de formación. 

Como respuesta al fenómeno de la sociedad del conocimiento la Universidad Nacional 

(UNA) definió en su modelo pedagógico (UNA Gaceta, 2007), el uso de las TIC como un 

medio para la promoción de los aprendizajes y el mejoramiento de los procesos educativos. 

Desde esta perspectiva, las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

conciben como un medio que colabora en la promoción del aprendizaje y en la calidad 

académica.  
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La metodología empleada se dividió en dos grandes segmentos. El primero, dirigido a 

conocer el objeto de la investigación en concordancia con los objetivos trazados y el universo 

de estudio (contexto y actores). El segundo, orientado a detallar el método de exploración, 

las técnicas e instrumentos utilizados, las actitudes y consideraciones de la población meta, 

algunos detalles significativos del contexto de estudio, así como otros datos fundamentales 

que permitieron emprender el análisis requerido para esta investigación. 

A partir de los hallazgos se concluye que las tecnologías permiten la creación de diversos 

escenarios de aprendizaje, caracterizados por ser flexibles, diversos, interactivos, 

colaborativos y ampliados en conexiones, en donde académicos y estudiantes se comunican, 

comparten, dialogan, aprenden juntos y ambos construyen conocimientos para superar las 

barreras de espacio y tiempo. 

El estudio presentado anteriormente muestra aquellas ventajas metodológicas que 

favorecen las competencias digitales a la práctica docente, vinculadas con la flexibilidad, la 

diversidad de medios de presentar los contenidos, las actividades colaborativas, entre otros, 

que viene siendo la esencia que se busca establecer en la investigación desarrollada. La 

relación de estos aspectos dentro de un enfoque socio constructivista, encaminado a la 

formación sustentada en los principios del aprendizaje colaborativo y la accesibilidad, siendo 

estos criterios los que guiarán la estructuración de la propuesta curricular pretendida.  

Castro y Artavia (2020) en el estudio titulado “Competencias digitales docentes: un 

acercamiento inicial” publicado por la revista electrónica Calidad en la Educación Superior, 

UNED, transmiten los datos obtenidos en la investigación. El objetivo fue analizar la 

competencia digital docente (CDD) en personas tutoras pertenecientes a dos cátedras de la 

Escuela Ciencias de la Administración de la UNED de Costa Rica. 

El estudio realiza un análisis documental acerca de las competencias digitales docentes 

que posteriormente permita el desarrollo de nuevas investigaciones a partir de esta materia. 

Para ello, se llevó a cabo una búsqueda y selección de documentos que permitió establecer 

los antecedentes sobre el tema desde los países anglosajones, algunos europeos y de América 

Latina hasta llegar al ámbito nacional. 



14 
 

 

A su vez, el enfoque fue cuantitativo, descriptivo, donde se estudió la totalidad de la 

población y los datos se recolectaron a través de un instrumento. Como resultado, se 

clasificaron los 22 indicadores de la CDD en tres grupos (grave, moderado y satisfactorio). 

Se identificaron 5 graves, 13 moderados y 14 satisfactorios. Los primeros conciernen a 

retroalimentación, trabajo colaborativo, sesiones sincrónicas y seguimiento del aprendizaje, 

así como a participación en los entornos virtuales de aprendizaje. 

En cuanto a los instrumentos del diseño de investigación, se utilizó un cuestionario de 

preguntas cerradas como instrumento para recabar los datos y se empleó estadística para su 

análisis (Creswell, 2013). Además, se busca especificar las propiedades, las características y 

los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92). Con esta 

investigación, se examinaron las habilidades de las personas tutoras en los entornos virtuales 

de aprendizaje, a partir de la información revelada en el cuestionario. 

La investigación finalmente permitió, de manera inicial, conocer la formación docente 

en tres aspectos relevantes: las tecnologías de información y comunicación; la pedagogía, 

mediación y la investigación, son elementos que deben estar constantemente actualizados. El 

rápido avance de las TIC continúa aportando formas de adquirir el conocimiento, por eso es 

apremiante la necesidad de adaptarse. En los referentes a la investigación en curso esta 

investigación muestra una ruta que aportará la relación de conceptos que, en otras 

circunstancias, se emplearían por separado, la comunicación y la información, junto a la 

pedagogía y las tecnologías deben articularse para que la propuesta de guía metodológica sea 

congruente y transversal, según las necesidades y el contexto de la práctica de los docentes.  

En cuanto a las competencias digitales, el planteamiento realizado por la UNESCO 

(2008) en su proyecto “Estándares de Competencia en TIC para Docentes” (ECD-TIC) 

ofrecen un panorama macro con orientaciones, están destinadas a la interpretación que va 

desde políticas del Estado hasta aquellas concernientes a todas las personas docentes. En 

concreto, se promueven directrices para planear programas de formación del profesorado y 

selección de cursos que permitirán prepararlos para desempeñar un papel esencial en la 

capacitación tecnológica de las personas estudiantes. 
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En un primer enfoque, las “Nociones Básicas de las TIC” consisten en preparar 

estudiantes, ciudadanos y trabajadores para que sean capaces de comprender las nuevas 

tecnologías (TIC) y puedan así apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad 

económica. Entre los aspectos que se deben considerar en este enfoque se encuentran los 

siguientes: 

a) El mejoramiento de las competencias básicas en materia de alfabetización, gracias a 

la tecnología digital y a la inclusión del desarrollo de competencias en el uso de las 

TIC en el marco de los planes de estudios pertinentes, lo que supondrá disponer de 

tiempo suficiente en el marco de los planes de estudios, a fin de incorporar 

herramientas de productividad y recursos pertinentes de las TIC. 

b) Los cambios en la práctica pedagógica establecen la utilización de tecnologías, 

herramientas y contenidos digitales variados, como parte de las actividades que se 

realizan, individualmente, en grupos pequeños o con la totalidad del estudiantado de 

una clase. Las personas docentes deben determinar dónde y cuándo emplear las TIC, 

para realizar actividades y presentaciones en el aula, desempeñar tareas de gestión y 

adquisición de conocimientos adicionales en las asignaturas; todo esto, gracias a la 

formación profesional docente propia. (p.32) 

El segundo enfoque relativo a la “Profundización del Conocimiento” consiste en 

incrementar la capacidad de estudiantes, ciudadanos y trabajadores para agregar valor a la 

sociedad y a la economía, aplicando conocimientos de las disciplinas escolares a fin de 

resolver dificultades con un grado importante de complejidad, lo que resulta prioritario 

resolver, ya que se encuentran en situaciones reales en el trabajo, la sociedad y la vida. 

a) Dentro de este enfoque, las personas docentes deben comprender los objetivos en 

materia de políticas educativas y las prioridades sociales. Además, ellos deben ser 

capaces de identificar, diseñar y utilizar actividades específicas en clase que atiendan 

esos objetivos y prioridades. Este segundo enfoque exige la realización de cambios en 

el plan de estudios (currículo) que haga hincapié en la profundidad de la comprensión 

más que en la amplitud del contenido, además de diseñar evaluaciones centradas en la 

aplicación de lo aprendido para enfrentar problemas del mundo real. 
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b) La evaluación tiene un avance importante, ya que se enfoca en la solución de 

situaciones complejas e integra la evaluación permanente de las actividades regulares 

en clase asociadas con este enfoque que comprende el aprendizaje colaborativo basado 

en proyectos donde el estudiantado examina un tema a fondo y aporta sus 

conocimientos para responder interrogantes y problemas cotidianos complejos. En este 

enfoque, la enseñanza/aprendizaje se centra en la persona estudiante y el papel del 

docente consiste en estructurar tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos 

colaborativos de estos. Para desempeñar este papel, las personas docentes deben tener 

competencias que les permitan ayudar al estudiantado a generar, implementar y 

monitorear, planteamientos de proyectos y sus soluciones. Al asumir este papel, las 

personas docentes ayudan a crear, implementar y monitorear tanto proyectos como 

soluciones (p.37) 

Para apoyar proyectos colaborativos, las personas docentes podrían emplear recursos 

de la red, para ayudar al estudiantado a colaborar, acceder información y comunicarse con 

expertos externos con miras a analizar y resolver problemas específicos. Las personas 

docentes deben además estar en capacidad de utilizar las TIC para crear y supervisar 

proyectos de clase realizados individualmente o por grupos de estudiantes, así como para 

contactar expertos y colaborar con otras personas docentes, utilizando redes con el fin de 

acceder a información, a colegas y a otros expertos para contribuir con su propio desarrollo 

profesional. 

El tercer enfoque está dirigida a las personas docentes que muestren competencia en el 

marco del enfoque de “Generación de Conocimiento”, ya que podrán diseñar recursos y 

ambientes de aprendizaje utilizando las TIC; utilizarlas para apoyar el desarrollo de 

generación de conocimiento y de habilidades de pensamiento crítico del estudiantado; 

apoyarlos en el aprendizaje permanente y reflexivo; y crear comunidades de conocimiento 

para estudiantes y colegas. En este nivel la persona docente podrá desempeñar un papel de 

liderazgo en la capacitación de sus colegas, así como en la creación e implementación de una 

visión de su institución educativa como comunidad basada en la innovación y en el 

aprendizaje permanente, enriquecidos por las TIC (p. 42) 
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En los tres enfoques o niveles de formación de competencias digitales que promueve 

este modelo, a saber: nociones básicas de las TIC, profundización de los conocimientos y 

generación de conocimiento, se aborda el mejoramiento de las competencias básicas en 

materia de alfabetización digital, así como también impulsan aquellos cambios en la práctica 

pedagógica necesarios para establecer la utilización de tecnologías, herramientas y 

contenidos digitales variados, como parte de las actividades que se realizan, tanto colectivas 

como  individuales. Este estudio, en lo particular, aporta importantes nociones de la secuencia 

de conocimientos que requiere el docente para iniciar desde lo básico que sería conocer la 

existencia de herramientas o recursos tecnológicos de la Web 2.0, hasta lograr manipularlas 

adecuadamente, para finalmente crear redes o comunidades de aprendizaje mediante el uso 

de estas.   

Valencia y otros (2016) llevan a cabo una investigación para la UNESCO que ofrece una 

nueva perspectiva a partir de la cual se consideran y definen los aspectos pedagógicos 

involucrados en el proceso de apropiación de los conocimientos, mediante la incorporación 

de los medios tecnológicos, con el establecimiento de un uso reflexivo de las TIC que 

responde a la necesidad de visualizar el impacto que poseen las tecnologías en las futuras 

generaciones docentes y estudiantiles. En dicha investigación se describen los elementos 

contextuales en los cuales se encuentra enmarcada la propuesta que finaliza con el 

planteamiento de un modelo de “Competencias y Estándares TIC desde la Dimensión 

Pedagógica”, a partir de niveles de apropiación. La presentación de la propuesta parte de 

nuevas concepciones para la adjudicación de las competencias mediante una nueva ruta 

formativa denominada “TIC Go”, la cual consiste en 3 niveles de apropiación:  

a) En el nivel de integración, las TIC se utilizan para optimizar la presentación de 

contenidos, la comunicación y la transmisión de información.  

b) En el nivel de reorientación, para crear actividades educativas contextualizadas que 

involucran trabajo colaborativo, autonomía y demandas cognitivas de alto nivel. Por 

último, en el nivel de evolución las personas docentes son capaces de crear actividades 

apoyadas en TIC que integran sistemática y coherentemente los contenidos, las 

actividades y las estrategias de evaluación.  
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c) En este nivel de apropiación, el conocimiento sobre el uso educativo de las TIC es más 

explícito y, por ello, más flexible y divulgable en comunidades de aprendizaje. (p.24) 

El planteamiento agrega un elemento nuevo al plantear la relación que existe entre la 

persona docente, estudiante y los contenidos, siendo una estructura técnico-pedagógica lo 

que establece un nivel de calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, le 

concede a la persona docente mayor responsabilidad, puesto que el nivel de apropiación de 

las competencias básicas de la persona docente influye directamente en las posibilidades que 

tiene el estudiantado para lograr exitosas experiencias de aprendizaje. 

La persona docente debe pasar progresivamente de un dominio instrumental, con el cual 

aprende las tecnologías, lo que implica la promoción de aprendizajes significativos sobre las 

bases de la colaboración y la construcción del conocimiento. Posterior a la reflexión se 

involucró un grupo de autores, lo que permitió describir los procesos de apropiación que 

permiten que las personas docentes integren las TIC a sus prácticas pedagógicas, lo cual 

finalmente favorecerá la construcción colectiva y significativa del conocimiento en el 

estudiantado, siendo precisamente lo que busca esta investigación.  

El investigador Zamora (2012) plantea los hallazgos del estudio desarrollado en Costa 

Rica por el Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE-MEP-FOD), una 

investigación realizada en el 2011 por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe). 

PRONIE-MEP-FOD inició su funcionamiento en 1988 y con ello se inauguró el primer 

intento sistemático de introducción masiva de las TIC en la educación pública costarricense. 

Los antecedentes son pocos y sus resultados no han sido adecuadamente sistematizados. El 

proyecto pretendía la búsqueda de un programa integral que trascendiera el simple traslado 

de equipamiento a las instituciones educativas y que incluyera un planteamiento pedagógico 

satisfactorio y coherente, así como una estrategia ambiciosa de capacitación para el personal 

docente. 

Los laboratorios de informática educativa instalados funcionan en escuelas con más de 

90 estudiantes y se desarrollan proyectos específicos tales como la robótica, las capacidades 
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para deliberar (CADE); la revista electrónica (Nuevo Milenio); los gestores ambientales, 

Hacia las estrellas, Cienciaventura y Campamentos. En términos generales, la propuesta de 

uso de TIC en la educación pública costarricense que hace el PRONIE-MEP-FOD se basa, 

entre otras cosas, en las siguientes premisas: 

Las tecnologías digitales (en particular las computadoras) no representan en sí mismas 

una transformación pedagógica; para que esto último ocurra debe existir un sustento 

pedagógico orientado a toda la comunidad educativa; esto es, una propuesta de uso de las 

TIC dentro del proceso educativo. 

La idea general del programa es superar la alfabetización digital de la población y el 

aprendizaje sobre el uso de las tecnologías digitales, para convertirlas en recursos al servicio 

de una experiencia pedagógica enriquecida con la participación de estudiantes, docentes y 

comunidades. Dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad, las TIC pueden 

apoyar significativamente el desarrollo de las denominadas competencias del siglo XXI. 

Como base del modelo pedagógico se elige el construccionismo genético propuesto por 

Seymour Papert del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, a su vez, como 

software educativo para uso de las personas docentes se opta por el lenguaje Logo, en apego 

a una práctica construccionista, el programa se basa en el modelo de aprendizaje basado en 

proyectos (ABP). 

Entre los aspectos de este programa que resulta útil evidenciar se encuentra 

primeramente el hecho de la actuación central de la persona docente como aspecto clave en 

todo el proceso, en segundo lugar, la prioridad que se le otorga al enfoque constructivista con 

la adición del modelo de Papert y su software educativo, cuyo planteamiento se encuentra 

centrado en la idea de la persona estudiante como constructora de su conocimiento.  

En un tercer lugar el planteamiento de proyectos se enfoca en una fuerte presencia del 

factor pedagógico y en cuarto lugar una administración con alianzas en el sector privado, 

siendo esta una adecuada estrategia para la sostenibilidad del proyecto. Entre las ventajas que 

ofrece este proyecto se encuentra la cobertura del territorio que favorece la disminución de 
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la brecha digital y cognitiva entre la población con menores recursos y el acceso a las 

tecnologías. 

Finalmente, este proyecto viene a ser un excelente ejemplo de la necesidad de 

participación de los diferentes actores a la hora de integrar la TIC al proceso de enseñanza 

aprendizaje desde un enfoque socio constructivista, ya que sitúa al estudiante en el centro de 

todos los esfuerzos promovidos por una institución, lo que viene a replantear sustancialmente 

la práctica de los docentes en el INA.  

La innovación educativa, a partir de las tecnologías, requiere grandes esfuerzos y 

voluntad para coordinar debidamente los esfuerzos, sobre todo considerando los diferentes 

actores interesados que va desde el estudiantado, el personal docente, autoridades educativas 

y políticas, empresa privada y la ciudadanía en general. Este estudio podría aportar 

importantes aspectos a la investigación que se está promoviendo en la Unidad Técnica de 

Metalmecánica, desde la integración de puntos de vista tecnológicos, pedagógicos y   

constructivistas.  

En cuanto a estudios que tratan la mediación pedagógica la revista Actualidades 

Investigativas en Educación, en el estudio de (Araya, 2018) publica los resultados de la 

investigación denominada “Las redes sociales como instrumento de mediación pedagógica”, 

que presenta una revisión bibliográfica que permitió conocer los alcances y las limitaciones 

de utilizar la Internet y las redes sociales como instrumento de mediación pedagógica. La 

Internet y las redes sociales han pasado a ocupar un espacio preponderante en la sociedad 

actual, utilizándose para promover bienes, servicios, entretenimiento y, en algunos casos, 

como instrumento de mediación pedagógica.  

Entre las conclusiones se enumera que las redes sociales pueden contribuir a que las 

personas adquieran aprendizajes informales, también pueden contribuir como complemento 

al trabajo del aula y a la adquisición o fortalecimiento de aprendizajes formales. Como 

resultado de la revisión realizada se pudo constatar que la utilización de las redes sociales 

como instrumento de mediación pedagógica ha permitido identificar sus bondades como 

mayor cobertura, sincronía y asincronía de la mediación, aprendizaje colaborativo y 

aprendizaje autónomo, entre otros. 
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Es a partir de estas premisas que se ha comenzado a utilizar este recurso en las 

universidades, principalmente, debido a las ventajas o alcances que puede tener con respecto 

a otros métodos tradicionales de enseñanza. Estas ventajas, pueden enumerarse en el uso de 

redes sociales mayor amplitud de cobertura, accesibilidad a excesivos volúmenes de 

información, mayor flexibilidad de la información, recursos didácticos más variados y 

multimediáticos, privilegiando el aprendizaje colaborativo, entre muchos otros.  

Lo anterior resulta un interesante insumo para la planificación de la estrategia 

metodológica que se pretende desarrollar con la implementación de la guía metodológica, 

promoviendo diferentes experiencias de aprendizaje en la población docente con la 

diversidad de herramientas y de recursos tecnológicos que posee la Web 2.0.  

En el estudio de Valdivia (2004) en la revista Tecnología en Marcha del Instituto 

Tecnológico Costa Rica se presenta un artículo que aborda los alcances de la “Pedagogía y 

virtualidad”. En él se resalta el contraste entre pedagogía y virtualidad con el objetivo de 

señalar algunas cuestiones centrales que giran alrededor de este constructo e indica algunos 

efectos que podrían generarse al tratar de evitar o de aislar un término del otro y de reflexionar 

sobre la posibilidad de encontrar un equilibrio entre ambas (interacción productiva) entre el 

proceso de virtualizar y la modalidad de aprendizaje en línea. Se afirma también que la 

pedagogía en el ámbito virtual no implica que el proceso de aprendizaje se genere a través 

de un computador, tampoco supone que sea un proceso sin orientación epistémica ni 

mediación pedagógica, al contrario, el enfoque pedagógico virtual corresponde, implica y 

demanda una transformación de los procesos pedagógicos mediante los cuales se enseña, 

aprende, explica, adquiere y se comprende el conocimiento.  

Desde la perspectiva de Acevedo, Pinto y Lemos (2019) en la revista Interamericana de 

Investigación, Educación y Pedagogía en su estudio “Mediación pedagógica en la narrativa 

visual de cursos virtuales introductorios a licenciaturas” evidencia el avance que la tecnología 

ha posibilitado para la construcción de entornos virtuales de aprendizaje y como ha 

transformado la educación en un campo de posibilidades muy amplias, por lo que se hace 

necesario un cambio en la percepción el uso del espacio y el tiempo en estos escenarios. Esto 

no se debe a que los procesos educativos se limitan a encuentros presenciales entre sujetos, 
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sino que permiten una conexión desde cualquier lugar del mundo y una comunicación que 

trasciende hacia nuevas formas de existencia y de relación, transformando las subjetividades 

de todos los actores educativos con un cambio radical de la cultura escolar, las prácticas 

pedagógicas y las estrategias didácticas. 

La investigación fue de carácter descriptiva ya que buscó indagar las dimensiones y 

criterios para evaluar la mediación pedagógica de las narrativas visuales en las propuestas 

pedagógicas de los cursos virtuales introductorios, de las licenciaturas de la ECEDU de la 

UNAD.  En la primera etapa, se realizó un proceso de revisión documental, para lo cual se 

retomó la metodología propuesta por Acevedo (2018) y, a partir de allí, se recurrió a artículos 

de revistas de educación y ciencias sociales que abordaran alguna de las variables y 

dimensiones del estudio, tomando como referencia el periodo comprendido entre el 2009 y 

el primer número del 2018. Fueron revisados un total de 87 artículos pertinentes para este 

balance, cuyos criterios de selección fueron las variables mediación pedagógica, narrativa 

visual, subjetividad y educación y tecnología, identificando las dimensiones que las 

configuran. 

En las conclusiones se habla de los avances en materia visual de la mediación en los 

entornos virtuales, así como del uso de los dispositivos móviles y el chat, siendo que ha de 

propiciarse cambios en las prácticas y nuevas formas de interpretar la realidad hacia la 

construcción de los conocimientos en un contexto que le acerque a esta desde su experiencias, 

mientras que la persona docente adquiera un grado de autonomía y formación pedagógica tal 

que logre propiciar acciones para que sus estudiantes planeen e implementen a proyectos 

colaborativos. Finalmente, de igual manera es necesario poner en juego la evaluación como 

elemento esencial en la mediación pedagógica lo visual, ya que aporta dinamismo a los 

elementos que interactúan en los cursos virtuales.  

Cabe señalar que los aportes de esta investigación son congruentes con los pretendido 

en esta investigación, dado que en esencia se plantea la importancia del uso de los recursos 

tecnológicos con estrecha relación de procesos de desarrollo de competencias que integren  

la autonomía didáctica de la población docente y las nociones tecnológicas a plasmar en las 

estrategias que este desarrolle, contando con la participación de los estudiantes en la 
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planificación y desarrollo de los proyectos y experiencias colaborativas de aprendizaje, lo 

que, en resumen, viene  siendo la parte medular de la propuesta curricular al finalizar esta 

investigación.  

A manera de conclusión, se define que el grupo de trabajos anteriormente citados aportan 

una importante variedad de elementos de reflexión para el análisis que validan los objetivos 

planteados en la propuesta curricular que se desarrolla con esta investigación. 

1.3. Justificación 

La sociedad actual puede ser definida a través del uso de los recursos tecnológicos en 

los enlaces de comunicación entre personas con sus múltiples puntos de conexión existentes. 

La cultura actual promueve las relaciones a distancia planteadas a través de la red de 

intercambios de información, lo que hace surgir una identidad que se estructura a partir de 

esta nueva manera de relacionarse e intercambiar la información entre individuos 

 En el ámbito laboral de los sectores productivos que atiende el INA, las tecnologías de 

información y comunicación son una forma de denominar el conjunto de herramientas, 

habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la recogida, almacenamiento, 

tratamiento, difusión y transmisión de la información, con las que de igual manera pueden 

ser empleadas efectivamente para llevar a cabo procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Los avances científico-tecnológicos en el presente se convierten en el principal referente 

social acerca de lo que se requiere enseñar y lo que será necesario aprender, así como cuáles 

competencias laborales se les exigirán a las personas en las próximas décadas. Esta realidad 

puede observarse cuando la productividad, empleabilidad y la competitividad dependen cada 

vez más de la capacidad de localizar, procesar y aplicar la información basada en el 

conocimiento. 

En el Instituto Nacional de Aprendizaje son cada vez más las demandas de los sectores 

productivos acerca de los conocimientos y competencias técnicas, transversales y digitales 

de las personas docentes y estudiantes vinculadas al uso de entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA), puesto que además de la información personal que circula en las redes sociales forma 

parte del desarrollo profesional requerido por la industria de la manufactura en el país.  



24 
 

 

De las teorías educativas recientes se desprende que para situar al estudiantado en el 

centro de esa gran cantidad de posibilidades tecnológicas es necesario que las experiencias 

de aprendizaje sean diversas colaborativas y significativas, ya que la comunicación será 

positiva y efectiva para el logro de los objetivos educacionales, siempre y cuando la persona 

docente maneje un grado de reciprocidad en el uso de las tecnologías suficiente como para 

estar en sintonía con la identidad digital de sus participantes. 

Por tanto, para llevar a la contextualización tecnológica del currículo Unidad Técnica de 

Metalmecánica resulta indispensable favorecer la consolidación de la práctica docente, 

otorgándole nociones que les permitan implementar adecuadamente sus contenidos técnicos 

mediante una guía metodológica con orientaciones metodológicas con el uso de los recursos 

tecnológicos de acceso libre en la Web 2.0, sobre todo por su amplia gama herramientas que 

favorecen el aprendizaje colaborativo. 

Los autores Morin y Seurat (1998) definen innovación como “el arte de aplicar, en 

condiciones nuevas, en un contexto concreto y con un objetivo preciso, las ciencias, las 

técnicas, etc.”, en ese sentido los autores plantean que la innovación debe estar constituida 

por un proceso de asimilación de una tecnología avanzada, manejada y aplicada, cuya puesta 

en práctica instaure de forma duradera una novedad que no sea necesariamente el producto 

de la investigación. Así pues, la incorporación de los recursos tecnológicos de la perspectiva 

Web 2.0 en la formación y capacitación docente son junto a las nuevas metodologías el centro 

de interés de las tendencias del panorama educativo mundial. 

En este sentido, otorgarle a la mediación del proceso de enseñanza aprendizaje un 

significado de innovación, a través de la incorporación de las tecnologías, implicará verse tal 

y como lo plantea como Morin y otros (1996) “la actitud y el proceso de indagación de nuevas 

ideas, propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de 

situaciones problemáticas de la práctica, lo que implicará un cambio en los contextos y en la 

práctica”. (p.64) 

En esa misma línea, Ángulo (1990) agrega que la innovación provoca cambios en los 

sujetos y en el contexto, por ello se puede establecer que para que se produzcan auténticas 

innovaciones se requiere de la existencia de dos ámbitos interrelacionados: lo subjetivo y lo 
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objetivo. El ámbito subjetivo supone el cambio de representaciones y teorías implícitas de 

los actores, desde las cuales interpretan y adaptan las innovaciones. El ámbito objetivo se 

refiere a las prácticas que son objeto de transformación: intencionalidades, contenidos de 

enseñanza, estrategias metodológicas, materiales curriculares, enfoques y prácticas de 

evaluación. 

En la última década, las nuevas generaciones de docentes y participantes del INA 

deberán adaptarse a cambios en el salón de clase, pero además de los avances tecnológicos 

técnicos, se sumará las distintas formas de interactuar con los demás, lo que lleva a una 

particular de visión de su identidad a través de la gran cantidad de datos e información 

provenientes del contexto social y laboral. 

El papel que desempeña la persona docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica, así 

como su crecimiento profesional, está cada vez más ligado a la evolución de los recursos 

tecnológicos de internet, debido su influencia en las relaciones de comunicación entre las 

personas docentes y estudiantes, así como también la vinculación de la metodología, la 

didáctica y los contenidos.  

Estas nuevas destrezas exigen un cambio en los objetivos mediante acciones innovadoras 

para el uso, selección, utilización y organización de la información disponible en internet; 

sin embargo, para adquirir este tipo de autonomía las personas docentes deberán poseer 

orientaciones claras para que su práctica docente sea ejecutada desde una perspectiva flexible 

e integral. 

Durante la década del 2010 las autoridades del Instituto Nacional de Aprendizaje 

promovieron una investigación de “Alfabetización Digital” cuyos objetos de estudio fueron 

investigar las competencias pedagógicas y tecnológicas empleadas por el personal docente, 

así como determinar el nivel de uso de dichas tecnologías para la virtualización de la oferta 

curricular. De los hallazgos de esta investigación se esperaba plantear el desarrollo de 

procesos de capacitación que logrará disminuir las carencias en materia de empleo de 

tecnologías en la población docente, sin embargo, aunque los resultados dieron a conocer 

importantes necesidades de formación, no se llegó a definir una estrategia para atender el 
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tema en lo específico y el plan de capacitación que finalmente fue elaborado se concentró en 

el desarrollo de conocimientos de didáctica general. 

Las nuevas tendencias apuntan a que el personal docente del INA debe tener mayor 

participación como guías en la construcción del conocimiento de sus estudiantes, partiendo 

de una visión tecnológica con el apoyo de los recursos tecnológicos a su disposición. Esta 

nueva realidad implica para la persona docente el desarrollo de capacidades de autonomía 

para la ejecución de estrategias didácticas con características especiales que permitan la 

adaptabilidad a las nuevas formas de aprender y de mediar los contenidos. En ese sentido, 

Marqués (2001) señala que la motivación del profesorado hacia la implementación de los 

recursos tecnológicos aumentará a medida que aumente su formación instrumental y 

didáctica, a la vez que encuentre buenas prácticas que pueda trasladar fácilmente a su 

contexto. Los obstáculos que tiene la persona docente de Metalmecánica para la mediación 

del proceso de aprendizaje han sido tratados de manera superficial y siguen siendo 

importantes las carencias en lineamientos para mejorar sus conocimientos en la incorporación 

de los recursos tecnológicos en su práctica docente.  

Cabe señalar que, con los cambios de visión que emergen al otorgar mayor criterio y 

autonomía a la persona docente con el uso de los recursos tecnológicos se fortalece lo 

establecido en el modelo curricular en cuanto al enfoque socio constructivista, siendo que se 

promueve el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses de las 

personas, al  considerar que para el aprendizaje del estudiantado en el contexto de la sociedad 

deben tomarse cuenta las experiencias previas y las necesidades y expectativas, al participar 

de procesos de construcción de los saberes en asocie con comunidades de aprendizaje, puesto 

que el conocimiento es también una experiencia compartida. (Instituto Nacional de 

Aprendizaje, 2018). 

Para lograr alcanzar estos principios Cabero (2015) afirma que, para la formación y 

capacitación de las personas docentes, existe una amplia gama de saberes que se encuentran 

relacionados con la utilización de las tecnologías como medios, puesto que han de ser 

asociados con “objetivos, contenidos, estrategias instruccionales, atendiendo a su finalidad 

práctica de mejora del proceso educativo” (p.112).   



27 
 

 

Las tendencias en el desarrollo de competencias de la persona docente para el siglo XXI 

se sustentan en la facilitación de metodologías centradas en un trabajo de mediación del 

proceso de enseñanza con diferentes medios de accesibilidad a los conocimientos, basándose 

principalmente en estrategias de evaluativas con proyectos y problemas, con trabajo 

individual y grupal que estimulen la autonomía y la colaboración en el cual el personal 

docente no sea la única fuente de conocimiento, sino más bien un guía del proceso de 

aprendizaje. 

En síntesis, resulta clave la relación entre la calidad y eficiencia del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que realiza el personal docente del INA y la actualización de sus 

saberes pedagógicos , tecnológicos y de actitudes, razón por lo que resulta clave reestablecer 

las bases de una formación docente concebida para una mediación de los aprendizajes con la 

utilización de las nuevas tecnologías, que permitirán alcanzar la adecuada funcionalidad entre 

los conocimientos nuevos y los elementos previamente adquiridos; lo que finalmente 

aportará herramientas a la persona docente para seleccionar, adaptar y elaborar los recursos 

tecnológicos para la presentación y desarrollos de actividades colaborativas con su propuesta 

de estrategias didácticas con herramientas de la Web 2.0. 

Para Fandos, Jiménez y González (2002) citado por Repáraz y otros (2002) las TIC 

favorecen procesos de participación individual y colectiva y guían procesos de búsqueda, 

análisis y selección de información, no obstante, aunque la realidad plantea algo diferente, 

puesto que la persona docente no puede resolverlo todo. Sin embargo, existe la necesidad de 

dotarla de herramientas adecuadas de mediación, a fin de que logre traducir el currículo en 

un grupo de contenidos que no solo sean información importante, sino que se transformen en 

verdaderas construcciones de conocimiento. En ese sentido, el trabajo colorativo entre las 

personas estudiantes contando con la facilitación del personal docente resulta útil ya que “el 

uso de las TIC brinda posibilidades de trabajo en contextos donde el principal actor es la 

persona estudiante y su desarrollo cognitivo (p.133-147). 

Para el desarrollo de una guía metodológica que permita brindar orientaciones a las 

personas docentes en cuanto a la selección y elaboración de entornos virtuales con diferente 

nivel de complejidad, se les exige poseer una visión con características que exalten 
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conocimientos en nuevas metodologías, estrategias didácticas y competencias actitudinales, 

que garanticen la promoción de una formación y capacitación con el uso de las TIC que 

privilegie fundamentalmente las experiencias de un aprendizaje significativo.  

La pedagogía da sentido a la práctica docente y lo aleja de la mera transmisión y 

reproducción de conocimientos, para llevarlo a una modalidad caracterizada por el 

aprendizaje, la participación y la construcción de conocimientos. Por tanto, “la mediación o 

facilitación debe ser entendida como el tratamiento de contenidos y de las formas de 

expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto educativo dentro de un enfoque 

vivencial que promueva la participación, creatividad, racionalidad y expresión” (Gutiérrez y 

Tyner, 2012, p.31-39). 

En este mismo orden de ideas, Salinas (2005) señala que se deben poner en juego una 

variedad de tecnologías de la comunicación que proporcionen la flexibilidad necesaria para 

constituir un modelo que solucione necesidades de una educación que debe lograr una visión 

holística, mejorando el acceso a experiencias educativas avanzadas y de calidad, que medie 

con efectividad la interacción de recursos tecnológicos como apoyo a los procesos de 

aprendizaje colaborativo. Al respecto, Marcano (2006) concuerda con que uno de los factores 

más importantes para asegurar el mejor aprovechamiento del estudiantado es, por una parte, 

las competencias tecnológicas de la persona docente y por otra sus creencias y prácticas 

pedagógicas. 

Cabe decir que la persona docente, como cualquier otro profesional, necesita sentir cierto 

grado de seguridad y motivación en el desempeño de su labor diaria con la incorporación de 

las TIC en la enseñanza, ya que en muchas ocasiones le puede haber generado un 

desequilibrio en su práctica (Rodríguez y Pozuelos, 2009). 

En los últimos 20 años se ha dado una serie de cambios que ha generado un retraso en la 

estructuración de una estrategia de implementación sólida en el uso de los recursos 

tecnológicos, afectando sobre todo aquellos vinculados a garantizar el crecimiento en 

conocimientos de las personas docentes de la institución al respecto de las nuevas 

competencias que se requieren para el uso de internet. Las fuertes limitaciones para el acceso 

a los recursos tecnológicos y capacitación, indudablemente deja a la persona docente sin la 



29 
 

 

preparación necesaria para hacerle frente a las grandes demandas laborales y sociales en las 

cuales se encuentra inmerso. Tal y como lo afirma Salinas y otros (2013) de nada sirve 

sustituir los antiguos medios por nuevas tecnologías sin tomar en cuenta otros cambios en 

los sistemas de enseñanza que acuerpen su validez.  

En el 2012 se constituye la unidad rectora del currículo, la Unidad Didáctica y 

Pedagógica y se crea la Unidad de Servicios Virtuales, cada una con funciones diferentes y 

jefaturas independientes, lo que promovió un distanciamiento entre lo pedagógico y lo 

tecnológico, esa brecha se pretende cerrar con el planteamiento de una guía metodología que 

contenga los aspectos pedagógicos y tecnológicos apropiados para brindar la capacidad a la 

persona docente de convertirse junto a su estudiantado en un promotor de conocimiento, 

apoyándose en el uso de los entornos virtuales de aprendizaje EVA de la Web2.0 en su 

práctica docente.   

Finalmente, se aborda como objeto de investigación indagar los factores que dificultan 

a las personas docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica la facilitación o integración 

de los recursos tecnológicos a la práctica docente, con el fin de brindar una solución puntual, 

pertinente e innovadora. A partir de los elementos ya señalados se definen a continuación el 

objetivo general y objetivos específicos que darán respuesta a las interrogantes planteadas 

anteriormente. 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

Diseñar una guía metodológica desde un enfoque socio constructivista que oriente el 

planeamiento, elaboración e implementación de entornos virtuales de aprendizaje EVA, para 

la mediación de los contenidos técnicos con el apoyo de los recursos tecnológicos de la Web 

2.0.  

 

1.4.1. Objetivos específicos 

1. Identificar las características de la práctica docente que desarrollan las personas 

docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica, a partir de las experiencias en el uso 

de los recursos tecnológicos.  
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2. Definir los elementos curriculares, conocimientos pedagógicos, tecnológicos y de 

actitudes que debe reflejar la práctica docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica, 

desde un enfoque socio constructivista.  

 

3. Elaborar una guía metodológica desde el enfoque constructivista social que brinde los 

lineamientos pedagógicos y tecnológicos, para el planeamiento, elaboración e 

implementación de entornos virtuales de aprendizaje EVA, para la mediación de los 

contenidos técnicos con el apoyo de la Web 2.0.  

 

4. Validar la guía metodológica que orienta el planeamiento, elaboración e 

implementación de entornos virtuales de aprendizaje EVA, para la mediación de los 

contenidos técnicos con el apoyo de la Web 2.0.  
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Introducción 

 

La palabra educación viene del latín educere que significa conducir, guiar, orientar, 

aunque también es posible relacionarla con la palabra exducere: sacar hacia fuera, llegando 

a la definición etimológica de "conducir hacia fuera".  Desde la perspectiva sociológica los 

autores Ferrandez y Sarramona (1985) citando a Coopermann definen la educación como una 

acción producida según las exigencias de la sociedad, inspiradora y modelo, con el propósito 

de formar a individuos de acuerdo con su ideal del "hombre en sí". La forma en que se 

interpreta la educación en las sociedades en el presente, en una mayor o menor medida, 

dependen del conocimiento y la fluidez con que se gestione la información.  Desde la década 

de los setenta diversos autores ya venían anunciando el surgimiento de la “sociedad del 

aprendizaje”, cuyo aprendizaje ya no se da con los medios sociales tradicionales.  

Con el surgimiento de las sociedades del conocimiento o información emergen como 

fenómeno social nuevos modos de vida, se multiplican las formas de adquirir los saberes y 

aparecen también nuevas formas de aprenderlos e intercambiarlos. Sin embargo, no todo se 

traduce en un beneficio social, como bien lo plantea Gimeno Sacristán (2010) “las sociedades 

del conocimiento incrementan las oportunidades para los individuos, aunque también surgen 

nuevas discriminaciones, nuevos motivos de desigualdad y exclusión adicionales (…) una 

sociedad del conocimiento democrática, inclusiva y justa requiere de un sistema educativo, 

unas instituciones, alfabetizaciones, un currículum y el desarrollo de unas prácticas acordes 

con la sociedad anhelada” (p. 180-197). 

Ante esta realidad y con el crecimiento acelerado de las necesidades de la sociedad en 

cuanto a la inserción de las nuevas tecnologías en el campo educativo y laboral, las 

competencias de la persona docente emergen como tema central de reflexión, hecho que 

cambió la visión de la educación en general, ya que ahora se apuesta también a ofertas 

virtuales o en línea, espacios colaborativos, repositorios de contenidos, entre otros. En esa 

misma línea, se dice también que al crecer la tecnología se abre un nuevo frente donde se 

exponen principalmente las dificultades de las personas docentes en la adquisición de nuevas 

competencias metodológicas y de estrategias didácticas que sean oportunas para el adecuado 

aprovechamiento de la amplia variedad de recursos que se encuentran en la red de Internet.   
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2.1.1. El Conectivismo y las tecnologías de comunicación    

 

Con el auge de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente está cambiando 

de un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, hacia una formación 

centrada principalmente en apoyar al estudiantado dentro de un entorno interactivo de 

aprendizaje. El conectivismo describe el aprendizaje como una oportunidad de compartir 

conocimientos y experiencias con otros individuos (Sangrá y Wheeler, 2013, p. 110). Este 

principio es similar a lo planteado por el socio constructivismo, en el que las interacciones 

sociales y culturales se convierten en la activación de mecanismos para el aprendizaje 

(Driscoll, 2005). A partir de las nociones que postula del conectivismo, Gutiérrez (2016) 

define la red de Internet como:  

un espacio democrático, pero también debe ser percibido como un espacio que asegura 

la diversidad de información en los procesos de aprendizaje.  Esta teoría asume la 

relevancia de las personas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para esto 

considera sus necesidades y conocimientos previos, siendo que las experiencias con 

Web 2.0 puede contribuir a proyectos colaborativos con sus diferentes actores, entre 

ellos individuos, organizaciones, comunidades, entre otros (p.111). 

 

El conectivismo y la formación técnica coinciden con el crecimiento de acciones hacia 

la población docente involucrada en proyectos creativos con el apoyo de estas nuevas 

tecnologías. Al respecto Fenwick (2001) asegura que la revolución de la tecnología de la 

información ha transformado los modos de hacer negocios, la naturaleza de los servicios y 

productos, el significado del tiempo en el trabajo y los procesos de aprendizaje”. 

 

Partiendo de los principios del conectivismo, la propuesta de una guía didáctica 

metodológica que oriente el diseño e implementación de capacitaciones con las nuevas 

metodologías de la Web 2.0, además de congruente, resulta clave para lograr cambios que 

impulsen la innovación en la práctica docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica. 

 

Para los fines de esta investigación, es importante considerar la comprensión de la 

relación entre el uso de estas redes de información y las nuevas reglas metodológicas 

planteadas para la persona docente, en cuanto a lo que se debe enseñar y aprender sobre las 
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competencias requeridas por las personas para incorporarse al mundo laboral, en esencia debe 

verse ese nuevo proceso de enseñanza aprendizaje como una construcción social.  

 

Desde el enfoque socio constructivismo, el aprendizaje se produce a partir de los 

“desequilibrios” o conflictos cognitivos que modifican los esquemas de conocimiento del 

sujeto. Desde esta perspectiva, la enseñanza es un aspecto puntual y momentáneo del 

aprendizaje, el sujeto aprende en su interacción con el mundo desde los diversos contextos y 

desde su nivel de desarrollo, las experiencias que viven subjetivamente, lo que termina siendo 

una re-significación que implica la construcción de un nuevo conocimiento. En resumen, el 

enfoque socio constructivista enfatiza la dimensión social del currículo. En este sentido, la 

interacción se da entre los actores y entre estos y el entorno garantiza la aprehensión de la 

cultura cotidiana, como contenido curricular básico…” (Molina, 2016: 121). 

 

En este proceso de crecimiento se debe considerar el surgimiento de las actividades que 

se realizan dentro esas grandes redes de información que involucran a todos los individuos 

de la sociedad para definir una identidad digital vinculada con el ámbito laboral, las 

comunicaciones y finalmente las relaciones que se desprenden de estas redes sociales.   

 

2.1.2. La identidad digital  

 

La identidad digital en la formación del personal docente del INA se convierte en una 

estrategia de prevención y desarrollo, no solo para favorecer las competencias laborales y 

digitales, sino también para el estudiantado que, de igual manera, tiene sus particulares 

necesidades en cuanto a las competencias que requiere. Un punto clave es cambiar la visión 

que tiene el personal docente que será indagado en esta investigación respecto a la noción 

que tiene de sí mismo como identidad digital, puesto que será a partir de esta que podrá 

comprometerse con mayor o menor disposición cuando se trate del uso de recursos 

tecnológicos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación son una forma de denominar el 

conjunto de herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la 

recogida, almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información.  Según 

Castells (2003) la aparición de las tecnologías de la información abrió una nueva brecha en 
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el mundo laboral, entre la persona que puede reprogramarse y aquella cuyas tareas no 

necesitan la incorporación de información adicional para la realización de las actividades 

dentro su proceso. Estas nuevas formas de trabajo pueden aumentar la eficiencia en términos 

económicos, pero pueden producir cambios en el comportamiento de las personas, así como 

en sus valores. 

 

Lo anterior permite acercarse a la realidad sociedad actual, inmersa con accesos y salidas 

de información y comunicación desde múltiples enlaces o conexiones donde surgen las 

posibilidades planteadas por las personas usuarias, a través de la red de intercambios de 

información, lo que lleva a concluir que la identidad se estructura como una nueva forma de 

analizar y distribuir la información entre individuos con las herramientas tecnológicas.  Es 

importante señalar que la identidad se define según Wood como "una construcción compleja, 

personal y social, consistente en parte en quien creemos ser, como queremos que los demás 

nos perciban, y como de hecho, nos perciben" (2005, p. 51). A su vez, los autores afirman 

que en la comunicación electrónica lo que prima es la imagen que se quiere mostrar a 

terceros. 

 

La persona docente que participa de la formación técnica, además de la amplia gama de 

competencias disciplinares que le competen, también debe poseer un manejo adecuado de 

datos e información técnica y personal, la cual circula en las redes académicas y sociales, 

entre otras herramientas. Es decir, el personal docente se va formando paralelamente entre 

su identidad personal y profesional en el ciberespacio, a esto se le conoce como “Identidad 

digital” o como el “yo virtual", la cual se va construyendo a partir de la propia actividad en 

Internet y de la actividades laborales y personas, mediante el empleo de aplicaciones para la 

comunicación electrónica y redes sociales.  

 

Para Castells (2003) los avances científico-tecnológicos se convertirían en el principal 

referente social acerca de lo que se requiere enseñar y lo que será necesario aprender, así 

como las competencias digitales y laborales se les exigirán a las personas en las próximas 

décadas. Hoy esta realidad ya se puede observar, puesto que la productividad y la 

competitividad dependen cada vez más de la capacidad de generar y aplicar la información 

basada en el conocimiento que se puede desarrollar en la red de internet. 



36 
 

 

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que el personal docente del INA se debe formar 

no solo en las competencias técnicas, sino también en los conocimientos tecnológicos para 

establecer su imagen digital que, junto a su ética profesional en la red, le forjarán su 

personalidad docente. Para complementar lo anterior, es prioritario disponer del acceso a las 

facilitarles que proporcionan las herramientas tecnológicas.  Una vez integrados esos 

elementos y con los adecuados conocimientos pedagógicos estará en posición, a su vez, de 

desarrollar estrategias que favorezcan la identidad digital de las personas estudiantes, así 

como para hacerle frente a las dificultades que representan el uso indebido de la información 

en la red. 

 

Así las cosas, resulta claro que la identidad digital favorece el desarrollo de las 

competencias digitales en docentes y estudiantes, al ser necesario para desenvolverse en las 

actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que viene a plantear un desafío a la 

persona docente y es estar a la altura de la realidad tecnológica de las personas estudiantes 

que en su mayoría serán nativas digitales. Esta brecha se pretende reducir sustancialmente en 

la Unidad Técnica de Metalmecánica con el planteamiento de la guía metodológica. 

 

Finalmente, los recursos tecnológicos de internet vienen a exponer una nueva forma de 

relaciones que cambian las pautas sociales y educativas de comunicación, lo que lleva a 

redefinir culturalmente esta nueva forma de convivir en sociedad.  Ante esta realidad se hace 

necesario que las instituciones educativas como el INA acepten este nuevo contexto e 

incorporen políticas de innovación hacia la validación de una identidad digital en la cual se 

ven reflejadas las aspiraciones de las generaciones de los jóvenes en el presente y futuro, 

considerando que los adolescentes ya no solo crecen junto a las tecnológicas, sino que crecen 

en integración con ellas.  

 

 

2.1.3. Las competencias digitales en la sociedad 

 

Para complementar el tema anterior en cuanto a la naturaleza de las competencias que se 

enlazan para obtener esa identidad, es preciso determinar con más exactitud que son las 

competencias digitales. Estas se pueden definir como “el uso crítico y seguro de las 
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Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el tiempo libre y la 

comunicación apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para recuperar, 

evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y 

participar en redes de colaboración a través de Internet” (European Parliament and the 

Council, 2006).   

A su vez, entre las definiciones la planteada por el autor (Marqués, 2008) se indica que 

la competencia digital es la combinación de conocimientos, habilidades y capacidades, en 

conjunción con valores y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia en 

contextos y con herramientas digitales.  Este autor, enumera cinco dimensiones de la 

competencia digital a saber:  

✔ La dimensión del aprendizaje: que abarca la transformación de la información en 

conocimiento y su adquisición. 

✔ La dimensión informacional: que abarca la obtención, la evaluación y el tratamiento 

de la información en entornos digitales. 

✔ La dimensión comunicativa: que abarca la comunicación interpersonal y la social. 

✔ La dimensión de la cultura digital: que aborda las prácticas sociales y culturales de la 

sociedad del conocimiento y la ciudadanía digital. 

✔ La dimensión tecnológica: que trata la alfabetización tecnológica y el conocimiento 

y dominio de los entornos digitales. (p. 29-32) 

 

A su vez, entre las habilidades que el personal docente debe desarrollar, diversos estudios 

realizados por Cabero y otros (2002) plantean que las competencias en TIC que convienen 

promover en las personas docentes son:   

✔ Tener una actitud positiva hacia las TIC, ya que constituye un instrumento de 

nuestra cultura que conviene saber utilizar y aplicar en muchas actividades 

domésticas y laborales.  

✔ Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo.  

✔ Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento.   

✔ Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo electrónico, 

navegación por Internet.  
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✔ Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como medio 

instrumental en el marco de las actividades propias de su área de conocimiento, 

como medio didáctico, como mediador para el desarrollo cognitivo).   

✔ Proponer actividades formativas al estudiantado que considere el uso de TIC.  

✔ Evaluar el uso de las TIC. 

 

Las competencias digitales forman parte indiscutible del quehacer de las personas 

docentes del INA para la formación técnica, por eso la importancia de esta investigación ya 

que busca encausar los esfuerzos para que existan las condiciones en conocimientos 

pedagógicos, infraestructura y recursos necesarios para que estos logren un mejor desempeño 

en sus labores, acompañados por la motivación, actualización de conocimientos y estímulos 

adecuados para su crecimiento profesional y personal. 

 

2.1.4. Aprendizaje en línea 

 

El aprendizaje en línea es aquel basado en la red de internet, que puede ser mediado o 

autodirigido, también permite que sea realizado de manera sincrónica, durante el desarrollo 

las actividades de aprendizaje o asincrónica, posteriormente a través de actividades que 

impliquen que la persona estudiante recabe información o realice algún ejercicio para luego 

ser discutido o resuelto en clase. Estas fases o momentos precisan del acceso a los recursos 

virtuales y herramientas tales como materiales en línea, el uso del chat, teams, zoom, blog, 

wiki, instagram, youtube, video conferencias, entre otros. 

Con la implementación de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) de la Web 2.0 se 

garantiza una mayor flexibilidad ya que la persona docente tiene a su disposición ventajas 

tales como:  

✔ Permite que la persona estudiante vaya a su propio ritmo de aprendizaje. 

✔ Es una formación basada en el concepto de formación cuando se necesita.  

✔ Permite la combinación de diferentes materiales (auditivos, visuales y audiovisuales).  

✔ Con una sola aplicación puede atenderse a un mayor número de personas.  

✔ El conocimiento es un proceso activo de construcción.   

✔ Tiende a reducir el tiempo de formación de las personas.   
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✔ Es interactivo, tanto entre los participantes en el proceso (docente y estudiantes). 

como con los contenidos;  

✔ Puede realizarse de forma individual, sin que ello signifique la renuncia de la 

realización de propuestas colaborativas (Esteban y Camara, 2020). 

 

Al respecto Montoya y Parra (2019) establecen que b-learning o aprendizaje en línea 

puede variar de acuerdo con los diferentes contextos de aprendizaje, pero generalmente el 

primero se define como la combinación del aprendizaje presencial con el apoyo de 

herramientas tecnológicas; también conocido como aprendizaje mixto y el aprendizaje en 

línea en un mismo entorno de enseñanza aprendizaje EVA.  

Finalmente, cabe destacar que la Unidad Técnica de Metalmecánica viene fortaleciendo 

su oferta curricular en competencias laborales, por esa razón la utilización de los recursos 

tecnológicos brindados por la Web 2.0 se convierte en una oportunidad para alcanzar un 

mayor rango de difusión de su oferta y, por ende, incrementar la atención de los sectores 

productivos, por tal razón elaborar una guía que brinde elementos y conocimientos 

suficientes a la persona docente para contextualizar los conocimientos técnicos con los 

aportes de la Web 2.0, sería de gran beneficio para todas las áreas técnicas relacionadas con 

metalurgia, construcciones metálicas, industria del plástico y mecánica de precisión. 

Para conocer mejor las diferentes herramientas de comunicación desarrolladas en Web 

2.0 y cómo podrían contribuir a impulsar la formación técnica es importante saber un poco 

más al respecto.  

 

2.1.5. Las tecnologías de comunicación y aprendizaje: TIC, TAC, TEP 

 

Las nuevas competencias digitales de la persona docente entonces surgen como resultado 

del creciente impacto de las tecnologías de información y comunicación TIC en la educación, 

asimismo, el avance y crecimiento de las redes sociales ha generado diferentes aplicaciones 

según el uso asignado o el nivel de especificación de estas. 

Entre las variantes surgidas se encuentran las TAC o Tecnologías de aprendizaje y 

conocimiento, cuyo fin es orientar las tecnologías de la información y la comunicación hacia 

un uso más formativo, tanto para la persona estudiante como docente. En este caso se 
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privilegian especialmente la incidencia de nuevas metodologías, el uso de tecnologías y no 

únicamente con la finalidad de ser empleadas como herramientas informáticas.  

En ese sentido Lozano (2011) asegura que “hace falta reconocer e indagar más acerca 

de los posibles usos didácticos que las TIC pueden aportar a la práctica docente” (p.45). A 

su vez, Cabero (2015) agrega que las TAC deben ser vistas como herramientas para la 

ejecución de actividades de aprendizaje, con el objetivo de aprender de manera más 

colaborativa y significativa.  

Por último y en consecuencia de las dos anteriores, nacen las TEP, Tecnologías para el 

empoderamiento y participación, que van más allá del uso básico de las TIC y las TAC, lo 

cual permite explorar las herramientas tecnológicas al servicio del aprendizaje y la 

adquisición del conocimiento. En este sentido, estas proponen priorizar el aprendizaje 

autónomo y colaborativo, aprovechando el potencial que brinda la Web 2.0. 

 

Figura 1: Cuadro comparativo de las TIC, TAC, TEP 

 
Fuente: https://pbs.twimg.com/media/Eugl7eWXIAMi0HG.png 

  

2.1.6. El modelo tradicional de la práctica docente del INA 

 

El personal docente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) hasta hace unos pocos 

años solo implementaban capacitaciones en la modalidad presencial, pero dado el cambio de 
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escenario y las nuevas exigencias del mercado laboral y sectores como la industria médica, 

industria del plástico y aeronáutica, ya no son suficientes sus competencias técnicas por ello 

se requiere de mayor especialización sobre nuevas metodologías que permitan acelerar el 

proceso de formación conservando su calidad.  

El aprendizaje presencial se refiere a la instrucción en la clase tradicional, donde la 

persona docente enseña y estudiantes aprenden uno frente al otro en un mismo espacio físico. 

Sin embargo, eso ya cambió y adicionalmente a las competencias técnicas ahora se necesitan 

combinar con mayores conocimientos en otros ámbitos, tal es el caso de las herramientas 

tecnológicas de internet. En este sentido, cada día se vuelve más complejo el papel docente 

en cuanto a trasladar los conocimientos técnicos y experiencias presenciales un ambiente 

virtual, lo que se convierte en un interesante reto para las nuevas generaciones docentes.    

Al diseñar un curso, la persona especialista ahora debe de preguntarse sobre la diversidad 

y el tipo de población que se pretende capacitar, las actividades que el estudiantado necesita 

para alcanzar los conocimientos y las competencias que se plantean en el diseño.  Es por ello 

que las consideraciones ahora van desde lo tecnológico y pedagógico, hasta las políticas de 

género y lo cultural, entre otros, lo que obliga a prestar mayor atención a las actividades para 

diseñar los espacios y actividades con los recursos que favorezcan la implementación de los 

cursos de forma apropiada y eficaz.   

Con la aprobación del nuevo modelo curricular, basado en competencias laborales, 

además de las exigencias en conocimiento técnicos, pedagógicos y tecnológicos,  se suma 

también el reto de la evaluación cualitativa donde ya deberán valorar subjetivamente los 

proceso de formación, así como el cumplimiento o no del desempeño, esto favorece cierta  

resistencia entre la población  docente, dado que no se trata solo de cambiar de conceptos,  

de objetivos psicomotores, cognitivos, actitudinales a capacidades del hacer, saber y ser, 

además trae consigo un modelo en cuanto a la forma de comprender su labor docente. 

Aunado a lo anterior, la práctica del personal docente INA históricamente ha hecho 

énfasis en transmitir contenidos, mediante la repetición y reforzamiento para el cumplimiento 

de los objetivos, con el fin de  lograr un cambio de conducta, en otras palabras,  su papel se 

ha limitado a seguir ese paradigma conductista de manera cotidiana, pero las cosas han 

cambiado y ahora el personal docente INA tiene un importante reto que enfrentar, el cual se 

concreta en abandonar su enfoque tradicional y trasladar su foco de atención para centrarse 
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primero en el estudiantado facilitando actividades, espacios y situaciones de aprendizaje, para 

que este, en segundo lugar, desarrolle los mecanismos necesarios que permitan mediante el 

aprendizaje colaborativo el surgimiento del conocimiento.  

Estas actividades incluyen el uso de nuevas alternativas metodologías y tecnológicas, 

por eso Valdez (2018) aclara que, dentro de un entorno virtual, se toma en cuenta una serie 

de elementos específicos que afectan de forma transversal, y desde diferentes perspectivas, 

el diseño de las posibles situaciones de aprendizaje. Todo lo anterior requiere de un mayor 

esfuerzo y coordinación por parte de las jefaturas a cargo de las Unidades Técnicas para que 

el personal docente tenga acceso a lineamiento y orientaciones que les sirvan de guía durante 

la actualización curricular en curso, con el fin de brindar acompañamiento durante esta 

transición.   

 

2.1.7. Las actitudes de la persona docente de formación técnica hacia los avances 

tecnológicos  

En cuanto a las actitudes  para definir la propuesta curricular resulta de gran importancia 

conocer qué se pretende a partir esta investigación promovida en la Unidad Técnica de 

Metalmecánica, los antecedentes y datos permitirán conocer cuál es la postura actitudinal de 

las personas docentes en cuanto la implementación de recursos tecnológicos, como resultado 

de sus experiencias en los últimos años, para que con esta información se planteen acciones 

correctivas para incrementar la motivación de la población docente en el INA, dentro de  una 

visión cimentada en una imagen digital profesional y personal  adecuada que no se desvincule 

de su papel como docente frente a los avances tecnológicos de su campo. 

Las actitudes de la persona docente ante los avances tecnológicos no siempre es tema de 

investigaciones, tampoco se aborda frecuentemente en los programas de formación de 

docentes que promueven en las instituciones educativas, lo que respecta a las actitudes hacia 

los nuevos métodos pedagógicos y nuevas herramientas de aprendizaje. Dado que estas han 

evolucionado más rápido que la misma formación docente, el primer paso es cambiar la 

visión que la persona docente posee para ir modificando su enfoque, a veces negativo, acerca 

de las nuevas competencias tecnológicas que debe incorporar en su práctica docente.   

Para McLoughlin (2000) “el dominio de habilidades para el uso de la tecnología se 

encuentra integrado a una conciencia pedagógica creciente y al logro de resultados de 

aprendizaje claramente visibles” (p.125). De lo anterior, se desprende la necesidad en cuanto 
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a que el personal docente admita el cambio en su papel para la asimilación y adaptación de 

nuevos conocimientos en sí mismos y en sus estudiantes, hacia un desarrollo de una 

interacción bien planificada que emplee los beneficios del aprendizaje colaborativo. 

Adicionalmente, esta autora señala que el desarrollo de procesos de inclusión de tecnología 

debe estar acompañado de otras tres preocupaciones que se refieren “las creencias 

individuales acerca de la enseñanza, las necesidades contextuales de la academia y el nivel 

estratégico de decisiones” (p. 125).   

  

Las creencias individuales por parte de docentes de la enseñanza vienen a convertirse en 

una importante limitación en relación con su participación en el uso activo de recursos 

tecnológicos en su práctica y en su negativa a capacitarse. La autora McLoughlin localiza 

principalmente esta limitación cuando las personas docentes efectúan su transición de la 

formación presencial al aprendizaje en la virtualidad, ya que sus concepciones del 

aprendizaje emergen y son puestas a prueba, de ahí la importancia de que, mediante el 

contacto con otras personas docentes, y el acompañamiento apropiado, puedan colaborar para 

una adecuada adaptación de sus nuevas nociones en su papel de facilitador del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Lo anterior, al tratarse de un ejercicio de la pedagogía, por medio de 

herramientas tecnológicas, requiere de un cambio de paradigma de enseñanza que va del 

tradicional transmisor de conocimiento al mediador, guía y mentor. 

 

A nivel epistemológico la resistencia a la tecnología puede tratarse, en realidad, no de 

una incomodidad o resistencia a la tecnología, sino más bien a la manera en cómo el 

conocimiento y el control del aprendizaje son definidos por la persona docente, ya que no 

hay conocimiento absoluto, además de la existencia de múltiples respuestas correctas, lo que 

plantea una serie de incertidumbres en cuanto a su papel dominante del proceso que media.  

En esta dirección apunta Wiske (1988) cuando dice que las personas docentes que no 

utilizan computadoras en sus clases pudieran no sentirse cómodas con el enfoque centrado 

en el estudiantado, ello porque la computadora facilita el trabajo individual y la atención ya 

no se centra en el personal docente, sino en la actividad que se esté realizando con ayuda de 

la tecnología. El autor sigue diciendo que acá la persona docente debe conformarse con un 

papel secundario, desde su punto de vista, que consiste en apoyar a estudiantes, respondiendo 
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a sus preguntas y “facilitando” el trabajo. Aquellas personas docentes que disfrutan de contar 

con la atención de todos y ser quienes tienen todas las respuestas correctas, no se sienten muy 

atraídos a utilizar una herramienta que los hace considerarse desplazados y les reste 

protagonismo.  

 

En el estudio realizado por Hannafin y Savenye (1997) se correlacionaron las 

orientaciones pedagógicas (conductista, cognoscitivistas o procesamiento de la información, 

constructivista) con el nivel de uso de la computadora (utilización, adopción, integración) y 

obtuvo como uno de sus principales hallazgos que las personas docentes en su inclinación 

hacia uno u otro enfoque de aprendizaje, muestran una orientación pedagógica ecléctica que 

corresponde con su respectiva práctica docente, lo que permite concluir que mientras más 

conductista es la persona docente, menos posibilidades existen para que utilice la 

computadora para enseñar, esto podría describir acertadamente la posición de docentes de la 

Unidad Técnica de Metalmecánica.   

 

A los anteriores puntos de vista expuestos por los autores, cabe añadir la existencia de 

factores educativos referidos a la formación recibida por las personas docentes en sus 

respectivos procesos de formación básica (escuela, secundaria o universidad) que, de una 

manera u otra, también podrían influenciar en sus percepciones y en su capacidad de 

adaptación a las nuevas metodologías de formación que son requeridas para desarrollar en el 

presente. Acá, también cabe señalar que la adopción obligada para asumir un papel diferente 

al que generalmente ha desempeñado implica, a la vez, cuestionar sus creencias originales 

sobre el conocimiento y la forma en cómo aprende el estudiantado.  

Estos replanteamientos no siempre son fáciles de resolver, pues involucran también un 

cuestionamiento de la autoridad y poder de la persona docente. En el peor de los casos esta 

se repliega y se aferra a sus creencias originales; en el caso contrario, puede darle una 

oportunidad a la tecnología educativa. 

 

Con el planteamiento de la guía metodológica para el desarrollo de entornos virtuales de 

enseñanza se pretende crear en las personas docentes del Núcleo Metalmecánica un nivel de 

interés en el uso de los recursos tecnológicos que cambie sus concepciones tradicionales, 
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pero para ello se necesita que surja una motivación tanto intrínseca como extrínseca que 

promueva el cambio de actitud hacia las nuevas metodologías con las tecnologías Web 2.0 y 

esta investigación, en ese sentido, puede aportar importantes evidencias para que sus 

experiencias sean gratificantes y se motive a las personas docentes a involucrarse en 

proyectos innovadores donde tengan junto al estudiantado un espacio que pueda definir a 

partir de su creatividad.   

 

2.2. Dimensión pedagógica   

 

Para comprender cuál es el abordaje que se desea realizar mediante esta investigación 

sobre el tema de la práctica docente en el Núcleo Metalmecánica, primero se deben precisar 

algunos conceptos que darán un punto de partida a la intención de otorgar elementos teóricos 

conceptuales, pedagógicos y tecnológicos que ayudarán a visualizar una ruta a seguir 

mediante la propuesta curricular que guíe en la adaptación de contenidos técnicos empleando 

los recursos de la red de Internet. Para ubicar las competencias adquiridas por el personal 

docente se trata en primer término el contexto. 

 

De igual manera, se busca dar soluciones que se traduzcan en auténticas ventajas 

pedagógicas a implementar en los procesos de enseñanza-aprendizaje con el apoyo de los 

recursos tecnológicos, toda vez que se busca que estas posean, entre otras características, que 

sean innovadoras, creativas y dinámicas, pero ante todo que desarrollen la motivación en sus 

estudiantes. A este espacio donde se estarán perfeccionando sus habilidades y destrezas 

pedagógicas se le conoce como Web 2.0.  

 

 

2.2.1.  De la persona docente facilitadora de los aprendizajes 

 

Para Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto la mediación pedagógica se define como “el 

tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer 

posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como 

participación, creatividad, expresividad y relacionalidad” (1999: 9).   
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Cabe destacar que, para una adecuada mediación pedagógica se deben organizar las 

actividades en torno a una estrategia que determinan el uso de medios y metodologías que 

necesita una particular organización de los elementos para proveer a las personas estudiantes 

de los sistemas de información, motivación y orientación requeridos para enfrentar 

apropiadamente su proceso de capacitación. Por otro lado, las actividades planteadas deben 

favorecer la comprensión, adaptación y asimilación de los conceptos, su clasificación y 

relación, reflexión, ejercicio de formas de razonamiento y la transferencia de conocimientos. 

 

El término mediador que define los esfuerzos que realiza la persona docente para 

incentivar el aprendizaje ha venido modificándose con el tiempo al tratarse de los 

aprendizajes con el apoyo de recursos tecnológicos, el nuevo término que se acepta en la 

comunidad educativa es el de “facilitador”, ya que se alinea de mejor manera con las nuevas 

capacidades que se deben impulsar para la práctica docente en la Web 2.0.  Esta persona 

facilitadora debe tener características de liderazgo, ser buena comunicadora, con amplios 

conocimientos técnicos y tecnológicos, sin dejar de lado que se deben fortalecer las 

competencias para la utilización de las herramientas de la Web 2.0. En consecuencia, con lo 

anterior, las herramientas tecnológicas proporcionadas por la web sirven para apoyar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, permiten compartir, exponer, explicar, comunicar, 

orientar, simular y evaluar, pero estas no son suficientes si no se complementa con el 

componente pedagógico (Aguilar, 2020).  

 

Existen en la red de internet muchas aplicaciones de la virtualidad en todos los ámbitos 

la sociedad, tanto en comunicación en tiempo real o no. Las aplicaciones sincrónicas son 

aquellas que permiten una comunicación simultánea, es decir, que emisores y receptores se 

encuentran conectados en el mismo momento; entre ellas, se encuentran el chat y la 

videoconferencia. A su vez, las aplicaciones de comunicación asincrónicas no se desarrollan 

en tiempo real, es decir, receptores y emisores no se encuentran conectados al mismo tiempo.  

Entre estas herramientas se hallan los foros y el correo electrónico (Verdezoto, 2018). 
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Existe una gran cantidad de teoría en cuanto a las clasificaciones de estrategias 

existentes, los autores Pérez y Garcias. (2001), Bustillos y Vargas. (1988), Mestre , Fonseca 

y Valdés. (2007) plantean las siguientes categorías:   

✔ Estrategias centradas en la individualización de la enseñanza.  

✔ Estrategias para la enseñanza en grupo, centradas en la presentación de información 

y la colaboración.  

✔ Estrategias centradas en el trabajo colaborativo. 

 

2.2.2. Aprendizaje en la modalidad mixta o blended learning  

Para efectos de concretar la modalidad “Mixta” o Blended Learning como aquella idónea 

para la implementación a la oferta curricular de la Unidad Técnica de Metalmecánica, a 

continuación, se presentan las características más relevantes. 

Al ser una modalidad combinada, permite el desarrollo de habilidades de interacción 

social personal/grupal y de manera virtual. Esto es relevante porque las personas estudiantes 

deben adquirir conocimientos teóricos que les permitan desarrollarse en la práctica. La 

modalidad b-learning (mixta) tiene variadas ventajas, entre ellas se puede resaltar que: 

 Permite la reducción de costos, pues la persona estudiante no siempre debe trasladarse 

a un espacio físico. 

 Elimina problemas de espacio y tiempo, pues dependiendo de las facilidades del 

estudiantado y la metodología del programa o carrera, es un sistema bastante flexible 

y que se ajusta a las necesidades, intereses y posibilidades de tiempo y acceso. 

 Permite que la persona estudiante pueda comunicarse con el personal docente no solo 

de manera presencial; sino que puede contactarse por medio de la plataforma virtual, 

si es el caso. 

 Para Turpo (2010) existen tres fases fundamentales para el planteamiento de las 

estrategias didácticas en la modalidad mixtas, a saber: activación, presentación y 

transferencia; y la selección de la estrategia dependerá, evidentemente, del tipo de 

aprendizaje a lograr.  
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Figura 2:  Fases del planeamiento de estrategias didácticas blended learning 

Fuente: Tomado de Turpo, 2010, p. 36 

Dentro del aprendizaje por medio de la modalidad mixta o b-learning, algunas de las que 

se potencian son las siguientes: 

 Desarrollar criterios que le permitan diferenciar entre información relevante e 

irrelevante, de calidad e ineficaz. 

 Tomar decisiones en grupo y de manera individual. 

 Permite desarrollar un proceso individual. 

 Estimulación de la participación del estudiantado. 

 Proceso acompañado para las personas estudiantes, lo que les permiten que desarrollen 

habilidades de autonomía sin que se sientan solas. 

 Capacidad de autoaprendizaje. 

 Capacidad de autoevaluación. 

Entre las desventajas de esta modalidad se encuentran: 

 La necesidad de manejar una serie de recursos tecnológicos. 
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 Es imprescindible tener un buen y adecuado acceso a internet. 

 El exceso de materiales didácticos puede llegar a saturar al estudiantado. 

 La sobrecarga de las personas estudiantes y docentes en el desarrollo de actividades o 

métodos de trabajo. 

 Falta de capacitación de las personas estudiantes y docentes en lo relativo al uso de las 

TAC. 

 Necesidad del estudiantado de poseer nuevas habilidades que le permitan desarrollarse 

dentro de esta modalidad.  

 

2.2.3. Qué es la Web 2.0 

 

Para Costa, R y otros (2009) la Web 2.0 es una “versión de la red en lo particular que 

está basada en la colaboración y desarrollo mutuo de los contenidos en un sitio en la red, por 

parte de los propios visitantes y usuarios junto con los webmasters o moderadores del sitio o 

plataforma”. En concreto, los principales aspectos que distinguen a la Web 2.0 de la Web 1.0 

son la interactividad, el aprendizaje colaborativo, la multidireccionalidad y la libertad de 

edición y difusión. 

 

Con el uso de las herramientas de colaboración de la Web 2.0 se marca una sustancial 

diferencia en el aprendizaje con recursos tecnológicos, ya que mediante el aprendizaje 

autónomo y colaborativo se estructuran nuevos conocimientos, la persona estudiante se 

empodera y participa activamente de su propio proceso de aprendizaje. De igual manera esta 

red promueve la creación de comunidades y sociedades de aprendizaje, por tanto, por un 

lado, el papel principal del proceso lo lleva a cabo la persona estudiante, toda vez que 

igualmente se estimula su creatividad y motivación, por otro lado, el rol docente cambia de 

administrar el conocimiento a facilitador del aprendizaje, es acá donde se promueve la 

motivación y el autoaprendizaje Costa y otros (2009). Respecto a la importancia pedagógica 

de la Web 2.0 para la construcción del conocimiento, el autor señala que el aprendizaje 

colaborativo traza una perspectiva constructiva que incentiva a la persona docente y 

estudiante a involucrarse activamente en el intercambio de ideas, negociación de opiniones 

y la creación de espacios para compartir el conocimiento, de forma libre y abierta.  
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Entre las características o rasgos más positivos que convergen con el uso de la Web 2.0 

en cuanto al aprendizaje y a la construcción de conocimientos, es muy apropiado para las 

necesidades que tiene actualmente el personal docente del INA, dado que se centra en la 

creación de conocimientos mediante los proyectos colaborativos lo que vendría a favorecer 

el surgimiento de comunidades de aprendizaje.  El resultado deseado sería la participación 

de estudiantes de la Unidad Técnicas de Metalmecánica en comunidades técnicas de 

aprendizaje que promoverían el intercambio de información y aprendizajes a través de redes 

sociales. Lo anterior, podría crear la posibilidad de aprovechar la gama tan amplia que 

proporcionan las redes sociales y plataformas gratuitas existentes en internet, para la 

colaboración entre estudiantes y docentes del INA con otras instituciones dentro y fuera del 

país.  

  

2.1.4. Comunidades de aprendizaje 

 

Las nuevas competencias laborales de los egresados del INA se vinculan cada vez más 

con el crecimiento e intercambios que promuevan las comunidades de aprendizaje. Por ello, 

para sea consecuente esta realidad en el ámbito de laboral docente, se debe apostar por 

metodologías de aprendizaje colaborativo lo que implica otorgar un papel fundamental a los 

procesos comunicativos, de trabajo conjunto entre el estudiantado (presencia social) en el 

diseño de las actividades de aprendizaje. Se trata de plantear situaciones de aprendizaje que 

demanden a las personas estudiantes coordinar acciones conjuntas, gestionar información y 

recursos, discutir y argumentar las propias ideas, hacer juicios críticos sobre el trabajo de los 

demás, etc.  Lo anterior, viene a ser consecuente con aprendizaje colaborativo puesto que 

supone utilizar el trabajo en equipo en situaciones de resolución de problemas, en el 

desarrollo de proyectos, en la creación conjunta de productos, etc., mediante la comunicación 

y la discusión con la persona docente y demás compañeros (Esteban y Camara, 2020). 

 

La construcción colaborativa del conocimiento para la formación técnica tiene que 

combinar la experiencia personal, el proceso de indagación del grupo y la gestión del 

conocimiento con el apoyo de las herramientas que se encuentran en Internet, pero el modelo 

no solo tiene que basarse en el trabajo en grupo, de hecho, aprender de forma colaborativa 

también implica dejar espacios para el trabajo autónomo. Las personas estudiantes tienen que 
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aprender a ser virtuales y necesitan orientaciones para su planificación del tiempo, para la 

realización de las tareas, para valorar sus progresos individuales y reorientar su proceso de 

aprendizaje, etc. El aprendizaje autónomo es también, por lo tanto, un aprendizaje necesario 

que tiene que poder combinarse de manera flexible con otros enfoques metodológicos 

(Esteban y Camara, 2020). 

 

En ese sentido puede afirmarse que, aunque este grupo de estrategias pueden aportar 

espacios apropiados para al abordaje de los conocimientos y desempeños técnicos, tal y como 

lo señala Verdezoto (2018) el proceso de aprendizaje no es más que las estrategias que 

emplean las personas estudiantes para acceder al conocimiento y constituye el sistema que 

mejor se adapta a las necesidades y posibilidades de estudiantes en formación y su efectividad 

dependerá de su diseño y correcta implementación. 

 

El aprendizaje nunca llega a ser un proceso completado para todos los actores del 

proceso, ya que continuamente el personal docente en la enseñanza y estudiantes en el 

aprendizaje, adaptan y reelaboran el conocimiento que proviene del mundo real a partir de 

las diversas fuentes de información que emplean. En este punto es donde al analizar las 

experiencias de las personas docentes que participan en esta investigación, es que se pueden 

formular ideas y recomendaciones para fortalecer un planteamiento metodológico que surja 

de esas experiencias, para la creación de nuevas formas de implementar los contenidos 

técnicos. 

 

2.2.5.  Ventajas de las estrategias didácticas en la Web 2.0  

 

Los rasgos esenciales de las estrategias en el ámbito pedagógico, según Ortiz (2004), se 

destacan como aquellos que suponen la planificación de acciones a corto, mediano y largo 

plazo; no son estáticas, son susceptibles al cambio, la modificación y la adecuación de sus 

alcances por la naturaleza pedagógica de los problemas a resolver; poseen un alto grado de 

generalidad de acuerdo con los objetivos y los principios pedagógicos que se asuman y 

permiten lograr la racionalidad de tiempo, recursos y esfuerzos.  
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Para Díaz Barriga (1998) las “estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 

decisiones, en las cuales el estudiante elige y recupera los conocimientos que necesita para 

cumplimentar una tarea” (p.479).  Se puede concluir que la diferencia de la estrategia, la 

metodología o método de enseñanza es el conjunto de momentos para dirigir el aprendizaje 

de una persona hacia determinados objetivos, se puede decir entonces que la metodología 

viene a ser la organización racional y la práctica de los recursos y procedimientos docentes, 

de tal manera que se conduzca al estudiantado hacia los resultados pretendidos. 

 

El emplear una estrategia supone para la persona docente algo más que un simple 

conocimiento y la utilización de técnicas o procedimientos en la solución de una tarea o 

ejercicio determinado, para ello este debe incentivar a las personas estudiantes a planificar 

su actuación, a controlar el proceso mientras desarrollan las actividades y a valorar la manera 

en que esta tarea se ha llevado a cabo (Pozo y Monereo, 1999). 

  

A partir de lo anterior se puede establecer que son muchas las ventajas de la formación 

técnica con el apoyo de los recursos tecnológicos que provee la Web 2.0, entre ellas: es 

flexible, puesto que puede realizarse en el lugar de trabajo o en la casa y en el tiempo 

disponible por parte de la persona estudiante; además se dispone de un amplio volumen de 

información; de igual manera facilita la actualización de la información y de los contenidos; 

flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en el cual se 

encuentren docente y estudiante; permite la construcción colaborativa del conocimiento; 

facilita la autonomía de la persona estudiante; propicia una formación con diferentes 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para estudiantes y docentes; lo que 

permite que en los servidores quede  registrada  la actividad realizada por el  estudiantado; 

ahorra costos y desplazamiento (Esteban y Camara, 2020). 

 

El conocimiento acerca de las estrategias que se pueden seleccionar para llevar aquellos 

conocimientos técnicos más complejos no se reduce a solo determinar el porcentaje de 

contenido teórico o práctico, para elegir que herramienta utilizar, se debe profundizar aún 

más en cuanto a las competencias y actitudes de la persona docente frente al desafío que 

implica estar a cargo de una formación con la incorporación de tecnologías de aprendizaje y 
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comunicación TAC.  En el presente existen herramientas de simulación que pueden servir de 

apoyo en la comprensión de procedimientos que solo se pueden llevar a cabo con el objeto 

real mediante una demostración, no obstante, el éxito de estas actividades lo determinará las 

nociones y voluntad por parte de la persona docente acerca de la correcta selección e 

implementación de dichas estrategias.   

 

Al personal docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica no le basta el domino de 

las competencias digitales o conocimientos tecnológicos, adicionalmente es imprescindible 

la construcción del conocimiento en sus estudiantes, para la obtención de nuevas 

competencias que, a su vez, otorguen diferentes significados para la facilitación de los 

aprendizajes, lo que promoverá privilegiar estrategias didácticas que estimulen aprendizajes 

colaborativos y procedimentales de alto nivel técnico, en concordancia con elementos que 

faculten la apropiación de conocimientos complejos, resultado de sus experiencias del 

contexto de aprendizaje en la institución y, posteriormente, para continuar su desarrollo en 

su puesto de trabajo en la industria. 

 

Resulta importante señalar para concluir que las tecnologías pedagógicas tradicionales 

(lápiz, pizarra, entre otros), no han sufrido cambios significativos a lo largo de mucho tiempo, 

por tanto, se han convertido en objetos tan cotidianos que no se les considera tecnología. A 

diferencia de las anteriores, las tecnologías digitales como la computadora, celular, tablet y 

muchos otros, se encuentran en constante evolución y crecimiento, lo cual obliga a una 

permanente actualización y capacitación de las personas docentes. 

2.2.6. Qué es un entorno virtual de enseñanza aprendizaje (EVE-A) 

 

Un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA) es el conjunto de entornos o espacios de 

interacción, sincrónica y asincrónica donde, a partir de un diseño curricular o programa 

educativo, se lleva a cabo el proceso enseñanza-aprendizaje, el cual estará sujeto a un sistema 

de administración de aprendizaje (Santoveña, 2004). Al respecto Mestre, Fonseca y Valdés 

(2007: 8) también agregan que “un entorno virtual de enseñanza - aprendizaje (EVE-A) es 

un conjunto de facilidades informáticas y telemáticas para la comunicación y el intercambio 

de información en el que se desarrollan procesos de enseñanza – aprendizaje, es decir que en 

un EVE-A interactúan, fundamentalmente, profesores y estudiantes”.  
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Al respecto, la UNESCO (1998), en su informe mundial de la educación, indica que 

los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva en la tecnología 

educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de 

enseñanza. El entorno de aprendizaje virtual lo define la UNESCO como un programa 

informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación 

integrada, es decir, que está asociado a nuevas tecnologías. 

 

Por lo anterior el EVA no debe de verse simplemente como un espacio donde docentes 

almacenan información de contenidos, actividades de un curso o programa, material u otros 

insumos en un sitio en la red de internet, tampoco se trata de que el estudiantado lo use como 

repositorio para descargar archivos o subir información o proyectos solicitados por la persona  

docente, en todo caso no existirá ningún tipo de interacción o comunicación activa, puesto 

que este modelo de aprendizaje centra la importancia en los contenidos y la persona docente 

como administradora, pero, por el contrario, el EVA debe ser visto como una plataforma para 

el desarrollo de aprendizaje colaborativo y autónomo. Según los autores Costa y otros (2009), 

el intercambio efectivo de información, de ideas, de recursos y de materiales se desarrolla 

con las herramientas de interacción en la red Web 2.0. 

 

Un EVA interactivo y colaborativo es todo lo citado anteriormente, pero centrado en el 

estudiantado enfatizando las herramientas para el aprendizaje colaborativo o herramientas de 

la Web 2.0. Estas herramientas se pueden clasificar en herramientas de comunicación, 

herramientas de gestión organización del aprendizaje, herramientas de creación de 

conocimiento y herramientas para compartir recursos (Díaz del Valle, 2009). Las 

herramientas de la Web 2.0 se pueden categorizar en varios tipos: colaboración, 

comunicación, documentación, creación e interacción. Asimismo, Garcia y otros (2009) 

señalan que las principales características que destacan a la Web 2.0 incluyen las 

herramientas de publicación de información, ya que estas se pueden encontrar en el 

ciberespacio sin necesidad de instalar un software, pero con acceso inmediato a estos 

recursos.  
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Con las herramientas colaborativas de la Web 2.0 estudiante y docentes del INA pueden 

tener espacios compartidos con un objetivo específicos de trabajo compartido en la red, 

trabajar con otras personas por un objetivo específico, en un espacio de trabajo compartido 

en la web de igual manera recolectar y presentar evidencias, para finalmente lograr la 

creación de propuestas nuevas que compartan con otros compañeros, en comunidades de 

aprendizaje técnicas. En ese mismo sentido, Brenson y Lazan (2001) explican que para 

optimizar los procesos de aprendizaje en un entorno o comunidad virtual se deben considerar 

cinco elementos claves:  

 

✔ Motivación o interés personal de participar en un EVA ya que cumple con satisfacer 

las necesidades del estudiantado que desea ser un profesional competitivo en la 

sociedad. 

  

✔ Socialización o identidad social en la cual el estudiantado vislumbra a las personas 

participantes en un EVA como miembros de una comunidad virtual que contribuirá a 

un crecimiento intelectual colectivo.  

 

✔ Intercambio o interacción activa que conlleva conseguir y compartir información 

relevante para las necesidades propias, de otros y de la comunidad virtual participante. 

 

✔ Construcción o empoderamiento del conocimiento, el cual se logra con la 

construcción co-participativa de nuevos conocimientos y realidades nutridos por la 

comunidad virtual de aprendizaje en un EVA.  

 

✔ Transcendencia o integración del proceso en un EVA con otras formas de aprendizaje, 

el cual se extiende y multiplica, creando así una red de redes de aprendizaje.  

 

2.2.7. Planteamiento del entorno virtual de aprendizaje  

 

Para la elaboración del entorno virtual de aprendizaje (EVEA) se recomienda contar con 

una estructura que guie los diferentes momentos de la sesión de enseñanza aprendizaje, tanto 

antes, durante y después, de tal manera que se utilice de forma general en el desarrollo 

ordenado de las características pretendidas para cada herramienta.  
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A continuación, se presentan las diferentes etapas recomendadas para cumplir con los 

requerimientos de la propuesta del EVEA. Las etapas que en forma general se recomiendan 

considerar: descripción y análisis, diseño, desarrollo, implementación, validación y 

evaluación.  

 Descripción y análisis: a continuación, se presenta un grupo de interrogantes que se 

recomiendan para la etapa previa de análisis tales como: ¿Qué fines tendrá la 

herramienta que se va a desarrollar o adaptar? ¿Cuál es el motivo para desarrollar dicho 

entorno virtual? ¿Quiénes se involucrarán en el diseño y desarrollo de la metodología?  

Se busca especificar los objetivos generales y específicos para su creación, a quién va 

dirigido (nivel educativo), con qué finalidad y su viabilidad y justificación. 

 

 Diseño: elegir los objetivos y contenidos, así como los componentes multimediales que 

se ajustan adecuadamente al entorno y características de la temática que se abordará. 

De igual manera, se deberá definir cuáles estrategias de aprendizaje se van a llevar a 

cabo para que el EVA logre un impacto significativo en la población docente y 

estudiantil. También se especificarán las tareas y actividades interactivas que van a 

permitir evaluar los conocimientos que el usuario adquiera. Se ha de indicar el sistema 

operativo y los requerimientos técnicos necesarios para el uso del software, las 

características técnicas y didácticas de la herramienta, el mapa de navegación, la 

edición de plantillas para el diseño de la interfaz y la edición de elementos de control. 

Se aporta el instrumento que organiza los elementos básicos del diseño. 

  

 Desarrollo: durante esta fase de elaboración del EVA empleando Google sites el 

personal docente selecciona las herramientas de desarrollo, aplicaciones o programas 

informáticos a incrustar, se elaboran cuadros técnicos donde se llevará un control de la 

elaboración y edición de los elementos multimedia.  En esta etapa la persona docente 

construye la interfaz e incorpora los elementos multimedia en base al diseño 

pedagógico y técnico. 

 

 Implementación: durante la implementación la persona docente a cargo desarrolla las 

estrategias previamente diseñadas con las actividades o proyectos establecidos. Se 
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emplea la metodología del aula invertida para maximizar las posibilidades de las 

personas docentes, así como también se preparan materiales digitales para guiar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en sus diferentes momentos. Para una mejor 

ejecución se deberá una guía didáctica para complementar las temáticas, actividades de 

aprendizaje y procedimientos a realizar en el EVA. 

 

 Validación: una vez finalizada la implementación se lleva a cabo una revisión por parte 

del asesor pedagógico y técnico para efectuar modificaciones o correcciones. 

 

 Evaluación: el asesor pedagógico realiza la evaluación del EVA al finalizar su 

implementación, los aspectos pedagógicos que incluyen las estrategias abordadas y el 

tratamiento de los contenidos, técnicos y de seguridad. Se elaborará para ello un 

instrumento de medición que integra la postura de evaluación por procesos.  A su vez, 

se evalúan los aspectos creativos y estéticos, a fin de asegurar el cumplimiento de los 

estándares de calidad y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

El personal docente mediante el empleo de las etapas descritas anteriormente contará 

con una base sólida para el desarrollo y adaptación del entorno virtual de forma según las 

necesidades de la población docentes, lo que les permitirá concretar una estructura 

tecnológica, práctica y metodológica que contribuirá con la formación basada en proyectos 

que, de igual forma, estimulará el aprendizaje significativo y constructivista. (Ver anexo 4)  

 

2.2.8. Estrategias de evaluación en la Web 2.0  

Para la evaluación de los aprendizajes también se cuenta con una amplia gama de 

estrategias que permiten realizar la comprobación de los aprendizajes alcanzados y el 

cumplimiento de los objetivos del diseño curricular. Seguidamente se enumeran un grupo de 

estrategias para la evaluación aplicables a la modalidad mixta o blended learning:  

✔ Aprendizaje colaborativo: un gran número de experiencias de trabajo en pequeños 

grupos, con estudiantes que desarrollan un proyecto en conjunto donde todos tiene un 

papel para el cumplimiento del objetivo propuesto. La persona docente facilita y lidera 

el proceso a lo largo del desarrollo de las actividades.  
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✔ Diversas categorías de preguntas: algunas taxonomías describen una estructura para 

formular en clase preguntas a varios niveles. 

 

✔ Aprendizaje basado en problemas: consiste en aprender los contenidos y métodos de 

una disciplina utilizándolos para abordar y resolver problemas. 

 

✔ Recuperación de información y juego de roles: esta estrategia colaborativa une las 

técnicas anteriores y consiste en asignar una investigación y análisis de un determinado 

tema para que cada estudiante exponga su trabajo ante los demás compañeros. 

 

✔ Portafolio de evidencias: la técnica de elaboración de portafolio forma parte de las 

estrategias de trabajo individual centradas en la presentación de información.  

 

Cabe destacar que esta última estrategia de evaluación es muy conocida por el personal 

docente de INA, ya que ha sido parte de la evaluación que se realiza de la práctica supervisada 

de estudiantes en la última etapa de su formación en la empresa.  

 

Para la evaluación de aprendizajes se cuenta con gran variedad de opciones, sin embargo, 

para la evaluación de los EVA resulta conveniente elegir un modelo de evaluación que 

permita establecer el logro de los objetivos para los cuales fue elaborado el sitio. Stufflebeam 

y Shinkfield (1995) definen que “la evaluación como el enjuiciamiento sistemático de la 

validez o mérito de un objeto, la evaluación no busca demostrar, sino mejorar” (p.19). 

El modelo Stufflebeam es conocido como CIPP (Contexto, Insumo, Proceso, Producto) y 

se caracteriza por estar orientado a la toma de decisiones. Así, la evaluación de los EVA se 

estructura en función de las decisiones que se deben tomar. (Ver anexo 5) Este modelo 

organiza el proceso de la implementación según cuatro dimensiones y sus correlaciones: 

 Contexto: infraestructura tecnológica, equipamiento, conexión, conocimiento en 

competencias digitales del estudiantado.  
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 Insumo: identifica y valora los recursos disponibles (humanos, materiales y 

financieros) antes del programa; los objetivos y las estrategias planteadas según los 

recursos disponibles; las estrategias implementadas; los recursos asignados y 

utilizados, el soporte normativo y las intervenciones realizadas. 

 Proceso: incluye la interrelación dinámica entre las estructuras del programa y los 

diversos actores, generando un sistema vincular “medio ambiente del programa”. Se 

evalúa especialmente por técnicas cualitativas. 

 Producto: los productos (Entornos Virtuales de aprendizaje EVA)  

Así pues, Stufflebeam presenta la evaluación como un proceso de mejora y no como un 

proceso sancionador, calificativo que en muchas ocasiones es percibido por el estudiantado 

sobre este proceso. La evaluación que se presenta a continuación se centra en la persona 

estudiante y el logro de sus objetivos de aprendizaje. 

2.2.9.  Modelo de Aprendizaje Basado en Proyecto (ABP) 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o PBL, Project-based learning) es una 

metodología de aprendizaje donde la persona estudiante adquiere un rol activo. El método 

consiste en la realización de un proyecto habitualmente en grupo que ha sido analizado 

previamente por la persona docente y estudiante considerando todo lo necesario para 

resolverlo y es durante su desarrollo que se logran las habilidades y destrezas deseas. 

 

En el ABP, las personas estudiantes participan y dan su opinión mientras que la 

persona docente adquiere un rol de facilitador del proyecto, siendo un líder para lograr 

acuerdos y orientar a los grupos con la adecuada motivación académica el desarrollo del 

proyecto. En este modelo de aprendizaje las personas estudiantes investigan, preparan el 

contenido, diseñan el proyecto y colaboran entre sí para finalizarlo. En este modelo no se 

busca que memoricen o se recoja información, sino que se privilegia la metodología de 

aprender haciendo.  Caleb y Alpuche (2022) señalan que “en un trabajo colaborativo ideal, 

si uno de los integrantes comete algún error u omite agregar algún elemento en la actividad, 

al ser revisado por sus demás compañeros existe una mayor probabilidad de que logren 

identificarlo y corregirlo”. En el ABP es fundamental partir de lo que ya conocen las personas 
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estudiantes y no partir de lo desconocido y nuevo. Al brindarle al estudiantado la oportunidad 

de presentar a sus compañeros el trabajo final del proyecto, incrementa la motivación.  

 

Con este modelo se logra de manera muy efectiva combatir aquellos aspectos no 

percibidos por el estudiantado, ya que las personas docentes deben identificar en el modelo 

las situaciones exactas, a fin de brindar la asesoría correcta a estudiantes cuando se presentan 

limitaciones. El trabajo colaborativo se encuentra como una respuesta para complementar 

con el ABP, al conjuntar las diferentes perspectivas, habilidades y conocimientos de cada 

integrante del equipo lo viene a establecer un panorama mucho más amplio para que se 

complementen entre sí. (Ver anexo 3) 

 

Cabe mencionar que este modelo de evaluación resulta muy adecuado dado que 

promueve principios vinculados al enfoque curricular que sustenta la propuesta curricular 

pretendida, siendo que el enfoque socio constructivista se basa en la reconstrucción de la 

sociedad a partir del proceso educativo y su importancia para el crecimiento de los individuos 

mediante el aprendizaje inmerso en el contexto y el desarrollo de relaciones interpersonales 

que, para el caso en estudio, tienen una gran relevancia, puesto que los entornos laborarles  

promovidos en el presente van en la dirección de mayor involucramiento de los individuos 

con sus experiencias para traducirlo en procesos productivos más eficiente y dinámicos.  

 

2.2.10. Gamificación como metodología de enseñanza  

 

La gamificación es otra de las posibilidades que pueden desarrollarse en los entornos 

virtuales de aprendizaje que promovería la guía metodológica propuesta y se debe entender 

como una metodología de enseñanza que se caracteriza por estrategias que integran los 

elementos del juego, ya que los juegos influyen en las actitudes y comportamientos de las 

personas involucradas lo que incide en una mejor disposición para solucionar problemas, 

pero, a su vez, también puede tener un efecto en el desarrollo de autorregulación en los 

procesos de formación. De esta manera, Ramírez (2014) explica que gamificar es aplicar 

estrategias (pensamientos y mecánicas) de juegos en contextos ajenos a los juegos, con el fin 

de que las personas adopten ciertos comportamientos. Es así como se entiende que ayuda 

más a las dinámicas para que sean atractivas y de motivación para las personas estudiantes.  
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De igual forma, Marín y Hierro (2013) mencionan que la gamificación es considerada 

como una técnica, un método y una estrategia que permite conseguir una vinculación especial 

con personas usuarias, incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o 

contenido. Igualmente, Casado (2016) indica que la gamificación utiliza la motivación 

intrínseca y extrínseca para lograr la adopción de conocimiento como es el caso de otro 

lenguaje.  

 

De esta manera, se utilizan elementos del juego como las recompensas, los puntos y las 

insignias que suponen una fuente de motivación externa y elementos que generan un 

sentimiento de pertenencia al juego, de involucración o de realización, alcanzando una 

motivación intrínseca. Según Hansen (2014) gamificar es llevar atributos del juego a un 

contexto ajeno a este, por lo que no es de extrañar que el juego y la educación se combinen 

para tratar de optimizar los modelos de aprendizaje, agregando el valor de divertido o 

entretenido al acto de aprender.  

 

Según García (2015) la gamificación se centra en promover las experiencias de 

aprendizaje con una determinada estructura que resulte muy entretenida para que la persona 

jugadora quiera seguir jugando, esto quiere decir que el proceso va generando confianza y 

afianza la continuidad del proceso de aprendizaje mediante este sistema de interacción y 

participación. Para Mangado (2017) en la gamificación se establecen los elementos 

fundamentales de la motivación intrínseca para su disfrute, mediante la diversión por medio 

de la diversión, autenticidad, autosuficiencia y autonomía del aprendizaje experimental.  

 

En este nivel de motivación las estrategias con la gamificación podrían ser muy 

provechosas e innovadoras para las personas docentes de la Unidad Técnica de 

Metalmecánica, ya que se complementa con la motivación extrínseca por cuanto el entorno 

debe fortalecer la motivación de la persona docente y estudiante, esa condición es la que se 

pretende incentivar con la guía metodológica que ofrecerá estrategias que incorporen el juego 

como parte de las actividades creativas e innovadoras en la elaboración de los entornos 

virtuales de aprendizaje (EVA). El factor de creatividad puede decirse que está directamente 

relacionado con la motivación por cuanto incentiva el deseo de ganar lo que lo convierte en 
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una experiencia creativa donde, de igual manera, surge un deseo de continuar 

experimentando más allá de lo que inicialmente se planteó como objetivo.  

Finalmente, la utilización de las estrategias didácticas con juegos se encuentra en un 

punto inexplorado para el personal docente en general de INA, por tanto, plantea un reto 

importante para ser incluido en la guía metodológica a desarrollar.     

2.2.11.  El conocimiento didáctico del contenido (CDC)  

 

Para la enseñanza de las tecnologías como las desarrolladas por el Núcleo 

Metalmecánica en su oferta curricular, se vuelve especialmente complejo cuando se 

considera que la estructuración requiere de diferentes tipos de conocimientos especializados 

en el accionar de la persona docente. De esta manera, al tener presente lo variado del contexto 

de enseñanza, en cuanto al conocimiento profesional demandado por la persona docente, 

resultan provechosas las contribuciones de algunas investigaciones para la justificación tanto 

conceptual como contextual de este tipo de formación al ser llevadas a la virtualidad y 

podrían convertirse en un referente para el planteamiento de una guía didáctica.  

 

Al respecto de lo mencionado en el párrafo anterior, a continuación, se abordan los 

hallazgos teóricos resultado de las primeras investigaciones en los años ochenta, el cual 

integra muy apropiadamente los conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos. El 

tema de las competencias profesionales que incorpora una nueva visión de la persona docente 

impulsado por el autor Lee S. Shulman, pionero en la investigación sobre el conocimiento 

profesional docente en los años ochenta, este investigador y su equipo se plantearon 

preguntas tales como: ¿cuáles son las fuentes de conocimiento del profesor?, ¿cómo decide 

el profesor qué enseñar?, ¿qué son las fuentes de analogía, metáforas, ejemplos, 

demostraciones y expresiones?, entre otras.  

De este modo, este autor afirma que, en lo referente al alcance de los conocimientos 

profesionales de la persona docente, resulta difícil determinar los componentes que lo 

integran o definen su estructura en su totalidad; sin embargo, las investigaciones realizadas 

diferenciaron algunos de los componentes o dominios, a partir de dos componentes básicos 

a saber: conocimiento pedagógico general y conocimiento del contenido, dando como 

resultado el conocimiento didáctico del contenido o CDC.  
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Por esta vía se logra determinar que el conocimiento didáctico del contenido es “la 

capacidad de un profesor para transformar su conocimiento del contenido en formas que sean 

didácticamente poderosas y aun así adaptadas a la variedad que presentan sus estudiantes en 

cuanto a habilidades y bagajes previos”. (Shulman, 1987, pag.15). A ese mismo respecto 

Gess y Newsome (1999) señalan que lo más relevante de la aportación de Shulman es haber 

incluido el CDC como un importante cuerpo de conocimiento, fundamental para la enseñanza 

de un saber particular. En esa misma línea, Marcelo y Vaillant afirman que el conocimiento 

didáctico del contenido se configura “como una de las contribuciones más poderosas y 

actuales de la investigación didáctica para la formación del profesorado” (2009, p. 157).    

 

2.2.12.  Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido (TPACK) 

 

El modelo TPACK (Conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido) por sus 

siglas en inglés, introducido por primera vez por los autores Mishra, Koehler (2009) surge 

del planteamiento realizado por Shulman en los años ochenta que trataba el conocimiento 

pedagógico del contenido (PCK), a partir de la agrupación de tres tipos de saberes 

principales: en primer término, el conocimiento de los contenidos (CK) siendo este el saber 

que la persona docente ha construido sobre la disciplina que enseña; en segundo término, el 

conocimiento pedagógico (PK) es el conocimiento profundo que tienen las personas docentes 

sobre los procesos y prácticas o métodos de enseñanza y aprendizaje; y finalmente, el 

conocimiento tecnológico (TK)  que va más allá de nociones tradicionales de alfabetización 

en computación y demanda que las personas docentes comprendan ampliamente la tecnología 

de la información lo suficiente para aplicarla productivamente.   
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Figura 3: Conocimiento tecnológicos y pedagógico de los contenidos 

 

Fuente: Koehler y Mishra, (2009). TPACK.  

 

En el núcleo del diagrama anterior surgen los distintos tipos de conocimientos como 

resultado de la combinación de las diferentes dimensiones y es también donde convergen 

todos los saberes básicos y de donde surge el TPACK. 

Los Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido (TPACK) son una forma 

espontánea de conocimientos que van más allá de los tres componentes elementales y se 

refiere a la comprensión que surge de la interacción entre los saberes de contenido, pedagogía 

y tecnología.  

 

El TPACK se define como el sustento de la enseñanza efectiva mediante la tecnología y 

requiere de una comprensión acerca de la representación de conceptos o ideas, empleando 

para ello habilidades tecnológicas y pedagógicas que se usan de manera tal que sea 

constructiva para enseñar contenidos técnicos. De igual manera, se refiere a los 

conocimientos sobre que hace que un concepto sea difícil o fácil para aprender, pero también 
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responde al cómo la tecnología puede solventar con el abordaje de diferentes problemáticas 

que atraviesan las personas estudiantes, los conocimientos de un entorno, conocimientos 

previos, teorías de conocimiento y cómo las tecnologías permiten construir un conocimiento 

existente para desarrollar nuevas epistemologías o fortalecer otras. 

 

2.2.13.  Aula invertida los saberes tecnológicos y pedagógicos  

 

En relación con la contextualización de los conocimientos promovidos por la formación 

técnica del INA sobre la modificación de la estructura de la clase tradicional con el uso de 

tecnologías, el modelo TPACK viene a ser una estrategia didáctica muy conveniente dentro 

del marco de la clase conocida como “flipped classroom” o “clase invertida”.  

 

Fueron Jonathan Bergmann y Aaron Sams (2012), dos profesores de química de la 

Woodland Park High School en Colorado (EEUU), quienes consolidaron el término «flipped 

classroom» que puede traducirse como aula invertida o aula al revés. Actuaron movidos por 

un objetivo común: conseguir que las personas estudiantes, que por diversos motivos no 

habían podido asistir a clase, fueran capaces de seguir el ritmo del curso y no resultaran 

perjudicados por la falta de asistencia.  

 

Esta propuesta se basa en la inversión de la estructura tradicional de la clase presencial 

expositiva a través del empleo de tecnologías de información y comunicación. En una clase 

expositiva tradicional, la persona docente desarrolla el contenido teórico-práctico en el aula, 

posteriormente el estudiantado en su casa realiza los trabajos prácticos o la tarea sobre el 

contenido desarrollado en el aula.  

 

En el aula invertida las actividades tienen un sentido de preparación anterior al análisis 

de los temas lo que beneficia la comprensión de los temas a desarrollar una vez que se llega 

a la clase presencial. Para el caso particular de uso de los EVA, las actividades se preparan 

previamente y se le envía el material a la persona estudiante días antes para que el desarrollo 

del ejercicio o trabajo planeado pueda tener una fase de indagación que le permita el 

conocimiento posteriormente cuando se discute con los compañeros y la persona docente.  
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Según los autores Bergmann & Sams (2014) Flipped Classroom (aula invertida) es un 

enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve desde el espacio de aprendizaje 

colectivo hacia el espacio de aprendizaje individual. El espacio resultante se transforma en 

un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo en el que la persona educadora guía al 

estudiantado a medida que se aplican los conceptos y puede participar creativamente en la 

materia. 

 

En cuanto al papel de la persona docente en este modelo pedagógico se produce o 

selecciona el material o recurso tecnológico con cual se presentará un grupo de contenidos 

del curso, desarrollando diferentes tipos de actividades que se emplean para constatar la 

asimilación y comprensión de los temas, para seguidamente entregar por adelantado el 

material en línea a sus estudiantes.  En la clase, los tiempos de presentación o exposición no 

tienen un tiempo prestablecido y la dinámica se basa en el aprendizaje activo de las personas 

estudiantes y en la colaboración entre pares.  La persona docente se dedica a mediar algunos 

contenidos específicos aclarando los conceptos más complejos y, de igual manera, se dedica 

también a asistir de forma individual a las personas estudiantes que presenten algunas 

dificultades, así se logra fomentar el compromiso para con su propio aprendizaje. Se podría 

clasificar la “clase invertida” como una forma específica de “blended learning”, es decir, un 

modelo que integra la modalidad presencial y la mixta (no presencial).  

 

Cabe señalar que el aula invertida promueve un tratamiento más individualizado en las 

fases del proceso de enseñanza aprendizaje por parte de la persona docente, hecho que se 

puede visualizar empleando la taxonomía de Bloom y Krathwohl (1956):  

✔ Conocimiento: promueve que la persona estudiante recuerde información. 

✔ Comprensión: incentiva la adaptación de los conocimientos aprendidos para luego 

lograr su presentación de manera distinta. 

✔ Aplicación: se aplican los nuevos conocimientos en nuevas situaciones. 

✔ Análisis: se motiva el razonamiento deductivo para la solución de problemas a partir 

del conocimiento adquirido. 

✔ Síntesis: al incentivar la capacidad de síntesis le permiten a la persona estudiante 

crear y combinar novedosas formar de hacer las cosas. 
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✔ Evaluación: para la emisión juicios de valores se consideran las opiniones personas 

a partir de los productos logrados. 

El Conocimiento Tecnológico Pedagógico (TPK) se constituye una excelente opción 

para materializar en una guía metodológica para la práctica docente del INA con el uso de 

los EVA, ya que puede concretar una forma de comprender cómo la enseñanza y el 

aprendizaje pueden cambiar cuando las tecnologías hacen su aparición. Se establece la 

articulación entre los conocimientos donde la persona docente se convierta en facilitadora 

del proceso y la persona estudiante se encuentra siempre en el centro del proceso formativo.  

Para construir el TPK, como aproximación a esa noción de conocimiento que debe 

desarrollar, la persona docente debe conocer las posibilidades y limitaciones pedagógicas de 

las herramientas tecnológicas mientras se vinculan con los respectivos diseños y la 

planificación de estrategias pedagógicas apropiadas, además de los contextos disciplinares 

en las cuales serán ejecutados.  

 

Se puede afirmar entonces que con la estrategia del aula invertida se refuerza las 

características de un diseño curricular sustentado en un enfoque socio constructivista de 

aprendizaje, ya que valora la obtención de los conocimientos, pero, a su vez, estimula un 

aprendizaje colaborativo, por cuanto ubica a la persona estudiante como principal del 

proceso. A su vez, se le entrega información previa con conocimientos nuevos para que sean 

integrados y adaptados en su cotidianidad para luego ser consolidados en lo presencial.  

 

El papel de la persona docente es facilitar durante todo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje entorno al uso de las tecnologías, pero este también se va desarrollando, ya que 

favorece su propio crecimiento, al estimular el desarrollo de sus habilidades y destrezas 

pedagógicas en el planeamiento de actividades diversas y entretenidas empleando los EVA. 

En síntesis, la motivación de la persona docente y estudiante se ve favorecida por la nueva 

dinámica de las actividades, ya que les impulsa por igual a disponer de un mayor compromiso 

e interés. 
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2.3 Dimensión curricular 

 

2.3.1. Concepto de currículo 

 

El currículo es concebido como una praxis de acciones constructivas orientadas a un 

proceso articulador de teorías, visiones y acciones que persigue la contextualización de las 

demandas e inquietudes sociales con miras a repensar la educación y cultura comunicada en 

las particularidades de cada aula de clase. Es decir, implica propiciar nuevos espacios para 

aprender y entender la realidad desde múltiples miradas con la intención de conjugar 

prácticas dinamizadoras, recursivas e integradoras que permitan la innovación permanente 

de la educación (Otero, 2019). 

 

Con esta investigación se pretende desarrollar un modelo virtual, cuya mediación 

pedagógica implica transformación en la práctica docente y la visualización del estudiantado, 

lo que promoverá la transformación de las relaciones docente-estudiante mediante un cambio 

de escenario hacia la virtualidad, con el fin de que se transforme en un espacio de enseñanza 

aprendizaje, consulta, intercambio y colaboración. La persona docente se convierte en un 

guía y orientadora del proceso mientras que el estudiantado son sujetos más adaptables y 

flexibles a la hora de resolver los problemas de aprendizaje (Verdezoto, 2018). Lo anterior, 

tiene una gran relevancia para determinar la concepción que se va a promover en la propuesta 

curricular de la Unidad Técnica de Metalmecánica y la visión que va a promover con el uso 

de entornos virtual de aprendizaje.   

 

2.3.2. Teorías curriculares y la tecnología en la educación  

 

Desde la epistemología social, el currículo es visto como una práctica de regulación 

social producido a través de la generación de reglas y estándares de verdad, siendo también 

un conocimiento particular históricamente formado que inscribe dichas reglas y estándares 

en el moldear de las formas desde las cuales se razona sobre el mundo y sobre nosotros 

mismos, como seres productivos de ese mundo. Desde el contexto de esta investigación se 

reitera que “el currículo es una tecnología disciplinaria, que dirige al individuo a actuar, sentir 

y ver el mundo de determinada forma, disciplinando sus acciones y moldeando los sentidos 

de sus acciones futuras” (Oviedo, 2021). 
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Las teorías o enfoques de aprendizaje señaladas a continuación tienen el objetivo de 

presentar el punto de partida de la propuesta curricular de la guía metodológica planteadas, 

ya que por sus características curriculares y pedagógicas el INA se encuentra entre diferentes 

enfoques curriculares de manera particular por la visión y aplicación de sus propósitos 

educativos y sociales, siendo los sectores económicos y tecnológicos los que más influyen al 

proceso de enseñanza y aprendizaje desde su creación. Desde ahí se ha promovido una 

variedad si se puede decir ecléctica, dado las transformaciones y ajustes que ha sufrido en 

diferentes etapas, entre aquellas más influyentes del accionar del INA, en cuanto a su 

desarrollos curricular y pedagógico se encuentran, el conductismo, cognoscitivismo y el 

constructivismo social que actualmente se promueve en el Modelo Curricular aprobado por 

el INA (2018), entendiendo este como:  

El constructivismo social es aquel que propone el desarrollo máximo y multifacético 

de las capacidades e intereses de las personas estudiantes. El propósito se cumple 

cuando se considera el aprendizaje en el contexto de una sociedad, tomando en cuenta 

las experiencias previas y las propias estructuras mentales de la persona que participa 

en los procesos de construcción de los saberes. Esto se da en una interacción entre el 

nivel mental interno y el intercambio social siendo producto de la actividad humana 

en el contexto social y cultural donde se desarrolla en asocio con comunidades de 

aprendizaje, dado que el conocimiento es también una experiencia compartida”. 

(p.41) 

 

El INA históricamente por su vocación técnica ha basado su formación en principios de 

la instrucción de carácter conductual con respuestas repetitivas, retroalimentación, 

instrucciones donde los contenidos son los importantes, acá las tecnologías adquieren un 

valor más instrumental que enfatiza la enseñanza y los aspectos operativos del quehacer 

docente.  El conocimiento individual se caracteriza por adquirir una forma de asociaciones 

estímulo-respuesta y asociaciones de refuerzo, las cuales puede ser estimuladas en forma de 

cadenas unidas de forma progresiva. El aprendizaje es, pues, un cambio observable en la 

conducta de la persona estudiante. 

 

Por su parte, el enfoque cognitivo concibe que todo aprendizaje se da con la adquisición 

del conocimiento y esta se centra en el logro de los objetivos que forman parte del currículo, 
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de igual manera, el acto de aprender se debe a una decisión interior que tiene como propósito 

el desarrollo humano, la comprensión de la sociedad en sus pautas primordiales, lo que 

finalmente se traduce en la adaptación de sus integrantes, para que actúen según lo esperado. 

La persona se desarrolla en un ambiente de interacción con diversos saberes y aprendizajes 

cada vez más complejos, donde las experiencias tienen una gran importancia para su avance, 

puesto que le permiten una progresiva asimilación y adaptación de los nuevos conocimientos 

para llevarlos al contexto en que se desenvuelve, lo que en resumen significa que a mayor 

experiencia resulta en un mayor aprendizaje.  

 

Cabe destacar que la formación técnica en el presente indiscutiblemente no escapa de la 

estructura estratificada de niveles de conocimientos de la educación en general, sino que 

también sigue reproduciendo el enfoque curricular de algunas épocas pasadas; ahora en 

menor escala, sin embargo, el enfoque conductual de instrucción regida y repetitiva, 

ampliamente promovido durante el siglo XIX, subyace en la formación técnica que aún 

vigente el INA.  No obstante, los cambios en la sociedad y la necesidad de una transformación 

del papel de la persona docente y estudiante, dadas las exigencias sociales y tecnológicas 

actuales, ha venido matizando este enfoque con la incorporación de otros enfoques más 

oportunos; según las tendencias educativas, que apuntan al desarrollo de otros grupos de 

capacidades que otorguen mayor autonomía de decisiones en el puesto de trabajo, tales como 

el trabajo cooperativo y colaborativo, entre otros.  

 

Existen otros tipos de aprendizajes en aquellos que podrían promover un cambio 

importante en la visión del personal docente INA, como el aprendizaje significativo, 

propuesto por Ausubel, el cual afirma que el aprendizaje formal se convierte en un saber que 

tiene sentido para quien aprende, incorporándolo y relacionándolo con sus conocimientos 

previos (Urbina, 2014, p. 5), lo que también podría aportar mucho al quehacer de las personas 

docentes en formación técnica.  En ese sentido y siguiendo esa línea de pensamiento, la 

afirmación de Nisbet, Shucksmith (1986) ratifica lo anteriormente planteando: “el factor que 

distingue un buen aprendizaje de otro malo o inadecuado es la capacidad de examinar las 

situaciones, las tareas, los problemas, y responder en consecuencia, esta capacidad raras 

veces es enseñada o alentada en la escuela” (p.47). 
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De igual manera, el constructivismo podría aportar elementos importantes para el 

planteamiento de la propuesta curricular ya que es una teoría de cómo los humanos aprenden 

a resolver los problemas y dilemas que su medio ambiente les presenta, es una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano; es decir, es simplemente una 

teoría de cómo ponemos conocimiento en nuestras cabezas, lo que es consecuente con 

muchas de los principios que rigen la formación técnica. 

 

El constructivismo asume que nada viene de nada, lo anterior quiere decir que el 

conocimiento previo da nacimiento a conocimiento nuevo, ya que incluye todo aquello con 

lo que el individuo ha estado en contacto y se ha asimilado dentro de él, no solo conocimiento 

formal o académico. En la teoría constructivista se encuentra la idea de que el individuo 

“construye” su conocimiento con lo que tenga a su disposición, tal como las creencias y el 

conocimiento formal.  A su vez, nuestras construcciones mentales son fundamentalmente una 

creación de reglas, modelos, esquemas, generalizaciones o hipótesis que nos permitan 

predecir con cierta precisión qué va a pasar en el futuro. 

 

 En la teoría constructivista social en la versión traducida de Vigotsky (1987) la persona 

estudiante requiere la acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo 

próximo, este será responsable de ir construyendo un puente que le proporcione seguridad y 

permita que aquel se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno; como 

resultado la conciencia individual emerge a través de la interacción comunicativa con los 

otros.  

  

En este punto resulta importante para los fines de esta investigación señalar que, los 

beneficios del b-learning han sido sustentados desde la teoría del constructivismo, ya que son 

fácilmente adaptables al modelo basado en la solución de problemas o proyectos 

fundamentados en el constructivismo, ya que además se enfocan en la obtención del 

aprendizaje por iniciativa de la persona estudiante, motivándolo a la autonomía para propiciar 

el desarrollo de destrezas. La teoría constructivista trata de propiciar la capacidad de 

autonomía en el estudiante para que sea un actor activo y consciente del propio desarrollo de 

su conocimiento, actividad que se puede perfeccionar con la guía docente (Montoya & Parra, 

2019) 
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Labarrere-Sarduy (2008) manifiesta a lo planteado por Vigostky respecto a que la 

conducta del ser humano, de manera general, está condicionada por el hecho de que la 

persona interviene activamente en sus relaciones y es a través de un medio que este puede 

modificar su conducta, subordinándola a su poder.  

Desde esta óptica, la mediación de la persona docente puede modificar las conductas 

desde la acción, también por medio de herramientas que incorporen tanto estrategias 

pedagógicas como tecnológicas. La mediación pedagógica resulta ser un proceso en el cual 

intervienen múltiples actores, no solo aquellos tradicionales, docente-estudiante, sino que 

ahora la dinámica de comunicación junto a su acelerada evolución, se constituye por su parte, 

en un actor más en el desarrollo de las habilidades y destrezas de las nuevas generaciones.  

El uso de los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje forma parte de la práctica 

docente que junto a la actualización del área disciplinar y la presentación de los contenidos 

requieren de mayores competencias.  

 

Lo anterior plantea una realidad en la formación profesional que ofrece el Instituto 

Nacional de Aprendizaje, la cual se fundamenta en el hecho de que para lograr crear una 

propuesta curricular que encause las necesidades para la implementación los recursos 

tecnológicos se debe concretar una formación docente que, a través de sus experiencias, 

expectativas y necesidades pueda aclarar el panorama pedagógico por la dificultad que 

representa la convergencia en la formación técnica que se imparte de teorías y enfoque 

curriculares tan diversos.   

 

2.3.3. Enfoque curricular del INA 

 

Para comprender el término enfoque es conveniente indicar que se conoce como enfoque 

curricular al conjunto conformado por diferentes puntos de vista de la realidad, 

interrelaciones de los elementos del currículo, la organización que se realice del currículo 

con base en ellos y los distintos fundamentos teóricos y la importancia de los enfoques 

curriculares radica en que cada uno de ellos va a orientar todas sus partes.  

En el caso del autor Castillo (2003) indica que un enfoque curricular es la “forma como 

se estructura, visualiza, organiza y se ejecuta el proceso educativo”; por su parte, Molina 
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(2004, p. 24) indica que es una “posición teórica que se adopta y desde la cual se caracterizan 

los elementos y los procesos curriculares”. 

 

Otero (2019) plantea al respecto que el proceso de construcción curricular por parte de 

las personas docentes se orienta a articular complejas situaciones, necesidades y demandas 

del contexto en correspondencia con los objetivos educativos planteados por el Estado en las 

políticas educativas de un país, con la intención de construir propuestas curriculares 

cónsonas, abiertas y flexibles para propiciar la inclusión de todos los actores para atender la 

diversidad, generar la integración y el cambio educativo.  

 

El modelo curricular del INA aprobado en el 2018 se incorpora como una de sus fuentes 

filosóficas o enfoque curricular el constructivismo social y se define como: 

 

El desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses de las personas 

estudiantes. El propósito se cumple cuando se considera el aprendizaje en el contexto 

de una sociedad, tomando en cuenta las experiencias previas y las propias estructuras 

mentales de la persona que participa en los procesos de construcción de los saberes. 

Esto se da en una interacción entre el nivel mental interno y el intercambio social. Es 

parte y producto de la actividad humana en el contexto social y cultural donde se 

desarrolla la persona. Considera que estos procesos se dan en asocio con comunidades 

de aprendizaje2, dado que el conocimiento es también una experiencia compartida. 

(pag.41)   

 

Lo anterior significa que este enfoque impulsa que la sociedad puede ser cambiada y 

reconstruida a través del control completo de la educación, lo que supone para la formación 

profesional desarrollada por el INA un pilar para la transformación de la sociedad , siendo 

consecuente con los principios del socio constructivismo, puesto que es a través de la 

formación de personal en distintas áreas técnicas en todo el país se dinamiza la reconstrucción 

económica social mediante el incremento de oportunidades laborales. 
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2.3.4. Elementos curriculares  

 

Para lograr establecer los elementos curriculares que estarán presentes en la propuesta 

curricular, promovida en la Unidad Técnica de Metalmecánica, se detallan a continuación 

aquellos elementos curriculares señalados por Molina (2016: 49) que más aportan al producto 

pretendido:   

 

a. Elementos generadores  

En primer lugar, los elementos generadores se centran en los sujetos a los cuales se dirige 

la construcción de los conocimientos y actividades a desarrollar. Estos elementos están 

integrados por “los actores principales en el desarrollo del currículo el estudiante, el docente, 

otros miembros de la familia (…) los primeros (estudiantes y docentes) son los responsables 

directos del proceso curricular (…)” (Molina, 2016: 49).  El estudiante es quien construye o 

reconstruye el conocimiento, estimulado por el docente, quien propicia una serie de 

experiencias de aprendizaje activas y participativas” (Molina, 2016: 49).   

A diferencia de la persona estudiante como actor principal el personal docente se 

convierte en un elemento generador del currículo y es aquel encargado de “(…) organizar y 

planificar el proceso curricular, para lo cual se torna esencial su papel como permanente 

investigador de las necesidades y expectativas del estudiante y de su entorno sociocultural” 

(Molina, 2016: 50) 

 

Seas (2016) señala que la persona docente “(…) influye tanto en los individuos que tiene 

a su cargo, como en la sociedad que le rodea; por lo tanto, debe ser un conocedor de la 

realidad del contexto, tanto local como del mundo (pag.123). Lo anterior deja claro el papel 

unificador, puesto que debe buscar vincular el contexto sociocultural con los conocimientos 

previos del estudiantado, a fin de elaborar estrategias didácticas que sirvan al cumplimiento 

de los objetivos del diseño curricular.  

 

Para la construcción de la guía metodológica que orienta la construcción de un entorno 

virtual de aprendizaje de la Web 2.0, su futura pertinencia está relacionada directamente con 

los aportes de las personas docentes y el grado de conocimiento adquiridos para implementar 

en sus capacitaciones con el apoyo de los recursos tecnológicos.  
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b. Elementos reguladores  

 

En cuanto a los elementos reguladores Molina (2016) define que “(…) se incorporan los 

componentes que norman el proceso curricular, de acuerdo con la política educacional 

vigente; esto es: los objetivos, los contenidos y la evaluación”.   

En cuanto a estos elementos la guía pretendida tendrá como insumo las capacidades del 

saber (contenidos) incorporadas en las unidades procedimentales presentes en el currículo 

diseñado presencial diseñado previamente por la Unidad Técnica de Metalmecánica para sus 

diferentes subsectores. Se puede decir que los objetivos son “(…) la columna vertebral del 

proceso [educativo], ya que los demás elementos dependen de ellos y delimitan lo que el 

estudiante debe aprender” (Rojas, 2015: 223). La elaboración del entorno virtual vendría a 

ser el medio para la realización de las actividades estructuradas por la persona docente, tanto 

sincrónicas como asincrónicas. 

 

Según Quesada (2001: 53-54); citado por Molina (2016: 54-55) los contenidos se pueden 

definir como:  

✔ Conceptuales o declarativos. Saberes que están referidos a conceptos, hechos, datos y 

principios.  

✔ Procedimentales. El conocimiento instrumentalizado del proceso realizado por la 

persona docente y que comprende la ejecución de habilidades, estrategias, técnicas o 

métodos.  

✔ Actitudinales. Se relaciona con aquellos saberes y comportamientos afectivo-sociales 

que siguen particulares normas y valores, que proporcionan el conocimiento 

socialmente aceptado para saber comportarse de manera correcta. 

 

c. Elementos activadores o metódicos  

 

Los elementos activadores o metódicos vienen siendo el desarrollo metodológico de las 

actividades de enseñanza que desarrolla la persona docente y son finalmente con los cuales 

se concretan los fines, objetivos, actividades y la evaluación que corresponden a “(…) las 

propuestas concretas sobre la forma en que los alumnos lograrán construir o reconstruir sus 

propios aprendizajes” (Molina, 2016: 63).  
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Para el diseño de la guía didáctica se consideran los aspectos pedagógicos y de 

estrategias didácticas, tecnológicos y actitudinales relacionadas con los conocimientos 

previos de la persona docente y las experiencias acumuladas, con el fin de proponer un grupo 

de actividades que respondan a sus inquietudes y expectativas. La guía metodológica brindará 

lineamientos, orientaciones y procedimientos para que la persona docente logre de manera 

autónoma planear, elaborar e implementar entornos virtuales de aprendizaje con la Web 2.0 

y con ello adaptar la presentación de contenidos técnicos a los grupos estudiantiles que 

atiende regularmente.  

 

d. Elementos multimedios 

  

Estos elementos son aquellos con los cuales se desarrollan las actividades determinadas 

por la persona docente en su estrategia didáctica, dotadas de particulares características en 

función de las posibilidades del contexto, siguiendo los lineamientos del diseño curricular. 

En este sentido, la guía metodológica se apoyará fuertemente en los elementos multimedios 

ya que se espera que las personas docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica adopten 

el uso de los recursos tecnológicos para facilitar los conocimientos de su área técnica. Al 

respecto Molina (2016: 65) menciona que “(…) los elementos multimediales son aquellos 

recursos que se emplean para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje”. En el caso 

particular de esta propuesta curricular estos serán desarrollado por las personas docentes con 

los recursos que ellas a su juicio dispongan emplear en los EVA.  

 

En conclusión, con los elementos antes descritos se busca sustentar la elaboración de 

una guía metodológica que permita construir un entorno virtual que integre otros recursos 

tecnológicos para adaptar los contenidos técnicos impartidos por las personas docentes. La 

guía también sigue los lineamientos oficiales existentes de los programas educativos en 

cuanto al uso de recursos tecnológicos, para que finalmente favorezca el desarrollo de 

competencias superiores en las personas docentes brindando al estudiantado, mayores 

oportunidades de comprensión y asimilación de los nuevos contenidos técnicos con 

estrategias didácticas innovadoras en concordancia con los conocimientos que deben 

apropiarse.  
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2.3.5.  Formación profesional basada en competencias laborales 

 

La formación impartida en el INA está basada en competencias laborales, lo cual, a juicio 

de las autoridades, es esencial para responder a la modalidad de la educación actual. A su 

vez, saber manejar y/o construir recursos didácticos con recursos tecnológicos permite que 

docentes y estudiantes estén a la par y logren una educación de calidad el aprendizaje 

significativo y colaborativo en los ambientes virtuales, lo que debe verse como un proceso 

de búsqueda de significados, conocimientos sociales que trascienden a escenarios más 

complejos, aplicados y transferidos a realidades profesionales o personales de la cotidianidad 

(Meza, 2021) 

 

De acuerdo con Vacano & Iraola (2018) “La formación basada en competencias puede 

definirse como: Actividades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las 

actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier 

rama de la actividad económica.” Además, los autores agregan que este es “un proceso 

abierto y flexible de desarrollo de competencias laborales que, con base en las competencias 

identificadas, ofrece diseños curriculares, procesos pedagógicos, materiales didácticos y 

actividades prácticas laborales a fin de desarrollar en las participantes capacidades para 

integrarse en la sociedad como ciudadanos y trabajadores. (p.9)” 

 

Por otra parte, Delors (1999), en el informe de la OIT, establece los cuatro pilares de la 

educación, desde una visión integradora y humanista que persigue la formación de la persona 

como uno de los fines de la educación. Todo aprendizaje organizado debe prestar atención a 

los pilares propuestos por Delors, citados a continuación, y de esta manera, reinterpretarlos 

y protegerlos. 

 

✔ Aprender a conocer: implementar un conocimiento general amplio con posibilidad de 

profundizar según el contexto y los saberes disciplinarios requeridos para desempeñarse 

en él. 

 

✔ Aprender a hacer: no limitarse a la adquisición de actitudes para el trabajo, sino 

también de la competencia necesaria para afrontar numerosas y nuevas situaciones y 

el trabajar en equipo necesario en su aplicación. 
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✔ Aprender a ser: desarrollar la propia personalidad y ser capaz de actuar cada vez con 

más autonomía, juicio y responsabilidad personal. 

 

✔ Aprender a vivir juntos: desarrollar la comprensión del otro y el aprecio de la 

interdependencia, así como, de la interacción profesional cultural y social por medio de 

una comunicación respetuosa y asertiva. 

 

2.3.6. Diseño curricular lineal 

 

El modelo lineal como su nombre lo indica plantea objetivos como elementos que 

derivan en contenidos que, siguiendo esa trayectoria en línea recta, determina las estrategias 

metodológicas a seguir para alcanzar los fines educativos, lo que describe muy bien el modelo 

de diseño curricular del INA, donde los cursos o módulos se agrupan por afinidad, de manera 

progresiva hasta alcanzar la totalidad de las competencias específicas planteadas en el diseño 

y se dictamine el cumplimiento de la competencia general.  

Este tipo de currículo responde a un modelo de adquisición de los conocimientos 

ordenados por complejidad, vinculados y estratificados que van siendo validados por el logro 

de los objetivos planteados inicialmente, de los más fácil a lo más difícil. La característica 

que se destaca de este tipo de diseño por sobre otros es aquella donde se establece como 

requisito indispensable que la persona estudiante vaya aprobando cada uno de los diferentes 

niveles para lograr ascender.  

 

2.3.7. Fundamentos del currículo  

 

      Según Bolaños & Molina (2008, p.72) la psicología, la filosofía, la sociología y la 

antropología han contribuido con la sistematización de los aportes provenientes de las fuentes 

curriculares, por lo que se les denomina fundamentos del currículo.  

El fundamento epistemológico es una teoría filosófica que trata de explicar la naturaleza, 

las variedades, los orígenes, los objetos y los límites del conocimiento científico, es decir, 

una disciplina de la filosofía que investiga los métodos de formación y aplicación, de 

corroboración y evaluación de las teorías y conceptos científicos y, a su vez, intenta 

fundamentarlos y evaluarlos. Esta teoría de la ciencia estudia críticamente los principios, 

hipótesis y los resultados de las diversas ciencias, con el propósito de determinar su origen y 

estructura, su valor y alcance objetivo (Caiza, 2020).  
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A continuación, se presentan los fundamentos relacionados con aquellos fundamentos 

adaptados para la formulación del Modelo Curricular del Instituto Nacional de Aprendizaje 

y que también deberán estar presente en el desarrollo de la guía metodológica planeada.  

 

 Fundamento filosófico  

Se expresa en torno a la concepción del tipo de persona que se requiere formar, en 

función de tres dimensiones: el ser humano como ser cultural, como ser histórico y como ser 

social. Existen procesos cognitivos que son muy importantes para el desarrollo personal, pero 

que no se perciben o no se realizan de manera consciente, lo que desencadena serias 

repercusiones negativas en la toma de decisiones adecuadas (Caleb & Alpuche, 2022). 

 

Fundamento psicológico 

Esta fundamentación se refiere al análisis de los problemas o conflictos pedagógicos, 

familiares, cognitivos que pueden tener las personas estudiantes, docentes o cualquier 

miembro de la institución educativa sean estos.  

La psicología es la parte principal en la enseñanza, así pues, la psicología educativa 

estudia los procesos psicológicos que ocurren en el ámbito educacional en sentido amplio, 

las leyes y regularidades psicológicas del proceso docente-educativo. Describe, explica e 

investiga las manifestaciones y fundamentos psicológicos de la educación (Caiza, 2020). 

 

Fundamento sociológico 

Asume que toda discusión debe ser considerada en torno al aspecto social, pues 

sistematiza principios que permiten comprender los aportes del contexto sociocultural y las 

relaciones establecidas entre las demandas sociales y el proceso curricular. Estos aportes son 

esenciales para fundamentar el currículo, debido a que siempre se desarrolla en un grupo 

social determinado. 

 

Fundamento tecnológico  

Ante estos nuevos desarrollos tecnológicos, el mundo del trabajo y de la creación de 

valor se articula con ambientes digitales y la incorporación de la informática como 

herramienta del trabajo en el marco de sociedades más abiertas al mundo, con crecientes 

lógicas de producción en red y competitivas con base en la incorporación de conocimientos.  



80 
 

 

En el ámbito profesional, ello es más significativo, al producirse una transformación de 

las tareas y trabajos de los profesionales, las cuales están hoy mediadas por herramientas 

informáticas.  Los especialistas, en tanto que el eje de su trabajo es diagnosticar y responder 

(diseñar, enseñar, prescribir, intervenir, etcétera) en casi todos los campos disciplinarios y de 

trabajo, realizan ambas actividades mediados crecientemente por tecnologías informáticas, 

lo cual ha derivado también en la incorporación de recursos tecnológicos tales como 

programas informáticos e internet en los procesos de educación para adquirir esas 

competencias (Valdez, 2018). 

 

Fundamento pedagógico 

La educación se desarrolla con base en dinámicas estables que articulan los diversos 

componentes pedagógicos, curriculares y didactas y a partir de los cuales se conforman los 

modelos educativos. Estos, a su vez, se basan en paradigmas sobre cómo la gente aprende y 

cuáles son los objetivos del aprendizaje. Al ser la pedagogía la base de esta investigación 

resulta necesario establecer nuevas estrategias didácticas que estructuren y definan un buen 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Potenciar el aprendizaje implica también flexibilizar los 

espacios y el tiempo dedicados a las actividades formativas (Caiza, 2020). 

 

2.3.8.  Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

 

Este modelo de acuerdo con Alba y otros (2014) es “un modelo que tiene como objetivo 

reformular la educación proporcionando un marco conceptual, junto con herramientas, que 

faciliten el análisis y evaluación de los diseños curriculares y las prácticas educativas, para 

identificar barreras al aprendizaje y promover propuestas de enseñanza inclusivas”. El DUA 

plantea el reto de eliminar el concepto de “talla única” promoviendo una educación que 

piense en la diversidad de las personas.   

Según Alba y otros (2014) el estudiantado adquiere la construcción de conocimientos, 

destrezas para la vida, actitudes y valores inclusivos, pero además se requiere el 

mejoramiento en la formación y condiciones de trabajo del personal docente, por cuanto se 

constituyen en promotores de las competencias del estudiantado, incentivando y orientando 
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su desarrollo desde la perspectiva de su acción vocacional y profesional, el aporte del DUA, 

precisamente contribuye en la respuesta a la diversidad del estudiantado.   

Se propone como un enfoque y un modelo didáctico que tiene su fundamento en la 

neurociencia, las teorías de los aprendizajes, las inteligencias múltiples y los avances de la 

tecnología en el ámbito educativo.  Cabe señalar que los principios del DUA para efectos de 

esta investigación se consideran íntegramente relacionados con la dimensión social de socio 

constructivismo y que se entiende como parte de la construcción del conocimiento el cual se 

produce en el interior del individuo, pero que no puede desligarse de la interacción social 

(Ver anexo 1). De hecho, se trata de un proceso de “creación y transferencia de lo externo a 

lo interno, de lo social hacia lo psicológico” (Medina, 2006, p. 215) 

Dado lo anterior, el INA actualmente está promoviendo el DUA para garantizar la 

accesibilidad de su oferta en todos los sectores productivos del país como estrategia para la 

fortalecer los procesos de aprendizaje colaborativo y, a su vez, con ellos reducir los niveles 

de deserción estudiantil.  

 

Figura 4: Principios del Diseño Universal de Aprendizaje DUA 

 

Redes Neuronales Principios del DUA Aplicación de los principios 

Redes de reconocimiento: 
su función principal es 

recibir, procesar y clasificar 

la información asignándole 

un significado. 

Proporcionar 

múltiples formas de 

representación.  

Responde a “¿Qué 

aprendemos?” 

Utilización de diversas formas 

para presentar el material, por 

diferentes medios visuales, 

auditivos, y de kinestésicos, 

estimulando los diferentes estilos 

de aprendizaje.  

Redes estratégicas: se 

relacionen con las acciones 

de planificar, coordinar, 

ejecutar acciones tanto 

motrices como mentales. 

Proporcionar 

múltiples formas de 

expresión.  

Responde a “¿Cómo 

aprendemos?” 

Empleo de diferentes formas para 

comprobar que se ha asimilado el 

conocimiento.  

Redes afectivas: impregnan 

la información de contenido 

emocional, por lo que se 

relacionan con la motivación 

de la persona por aprender. 

Proporcional 

múltiples formas de 

motivación. 

Responde a “¿Por 

qué aprendemos?” 

El uso de diferentes formas de 

mantener a la persona estudiante 

motivada e interesada, haciendo 

que el reto cognitivo sea 

alcanzable pero desafiante.  

Fuente: Elaboración propia, implementación del modelo DUA a los EVA. 
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El DUA identifica tres redes neuronales, de las cuales se desprenden los tres principios 

que dan fundamento a la propuesta. En la tabla que se muestra a continuación se presenta la 

relación entre los principios del DUA y las redes neuronales, según el CAST (2011). 

✔ El primer principio permite presentar la información y los contenidos en múltiples 

formatos proporcionando distintos apoyos (gráficos, animaciones, señalar las ideas 

principales, activar el conocimiento previo y ofrecer vocabulario que complemente los 

contenidos que se enseñan, por ejemplo). 

✔ El segundo principio brinda variadas formas para la acción y la expresión. Generar 

actividades que permitan a las personas estudiantes expresar de diferentes maneras lo que 

ellos saben. Es importante proporcionar modelos, realimentación y apoyo para los 

diferentes niveles de competencia. 

 

✔ El tercer principio implica proporcionar múltiples formas de participación, ya que lo que 

interesa o motiva al estudiantado no le sirve a otro. Dar opciones que favorezcan los 

intereses, la autonomía y la autodeterminación. Apoyarles cuando corran riesgos y a 

aprender de los errores; el erro es una oportunidad de mejora. Si encuentran gusto en 

aprender, persistirán en los retos y no abandonarán la tarea. 

 

2.4 Dimensión Normativa 

 

2.4.1. La formación profesional del INA 

 

La formación profesional es un subsistema del sistema educativo nacional, comprende 

toda actividad institucionalizada, intencionada, organizada, sistematizada, y planificada por 

organizaciones públicas y organismos privados acreditados, con el objetivo de formar a 

personas jóvenes y adultas en el desarrollo de competencias para el mundo del trabajo. Es 

asumida por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y por otros entes públicos y privados 

(MNC-EFTP-CR, 2017). Al respecto Agudelo (s.f.) señala que es: 

acción destinada a descubrir y desarrollar las aptitudes humanas para una 

vida activa, productiva y satisfactoria, y en unión con las diferentes formas 

de educación, mejorar las aptitudes individuales para comprender individual 

y colectivamente cuanto concierne a las condiciones de trabajo y al medio 
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social, e influir sobre ellos. Debe satisfacer las necesidades de formación de 

los jóvenes y de los adultos en todos los sectores de la economía y ramas de 

actividad económica, y a todos los niveles de calificación y de 

responsabilidad. (p. 375). 

 

Según lo planteado por la OIT, la formación profesional responde a necesidades del 

entorno productivo y social, al fungir como vínculo entre la oferta y la demanda laboral, lo 

que favorece la empleabilidad de las personas. 

 

Figura 5: Convergencia entre entorno productivo social y las personas 

 

 
Fuente:  Modelo curricular INA 2018 

 

La formación profesional tiene como propósito la integración entre la educación y el 

trabajo productivo, creando condiciones para que las personas egresadas se inserten en el 

mundo laboral, ya sea de manera asalariada o por cuenta propia, promoviendo el trabajo 

decente. 

 

2.4.2. Modelo curricular del Instituto Nacional de Aprendizaje 

 

En el modelo curricular del INA contempla una serie de fundamentos curriculares 

cuyo propósito es: “Orientar el desarrollo curricular en el Instituto Nacional de Aprendizaje, 

por medio de lineamientos curriculares en los procesos establecidos para la obtención de 

oferta y la implementación de los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, a fin 

de organizar y coordinar el Sistema Nacional de Formación Profesional, así como propiciar 

la articulación con la Educación Técnica y la Educación Superior (diplomado) en el Sistema 

Nacional de Educación” (pag.15). 
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La formación profesional se ve reforzada producto de la conformación del MNC-EFTP-

CR, el cual se conceptualiza como:  “…una la estructura reconocida nacionalmente, que 

norma las cualificaciones y las competencias asociadas a partir de un conjunto de criterios 

técnicos contenidos en los descriptores, con el fin de guiar la formación; clasificar las 

ocupaciones y puestos para empleo; y facilitar la movilidad de las personas en los diferentes 

niveles; todo lo anterior de acuerdo con la dinámica del mercado laboral”. (p.37). 

 

 

Entre las fuentes filosóficas incorporadas al Modelo Curricular del INA se encuentran:  

✔ El paradigma de la complejidad: plantea que el ser humano es un ser auto-organizado 

y auto-referente, es decir, que tiene conciencia de sí y de su entorno. 

 

✔ El humanismo: se orienta hacia el crecimiento personal y, por lo tanto, aprecia la 

experiencia de la persona estudiante incluyendo sus aspectos emocionales. 

 

✔ El constructivismo social: propone el desarrollo máximo y multifacético de las 

capacidades e intereses de las personas estudiantes. El propósito se cumple cuando se 

considera el aprendizaje en el contexto de una sociedad, tomando en cuenta las 

experiencias previas y las propias estructuras mentales de la persona que participa en 

los procesos de construcción de los saberes. 

 

✔ El racionalismo: se sustenta en la razón y en las verdades objetivas como principios 

para el desarrollo del conocimiento válido, ha sido fundamental en la conceptualización 

de las políticas educativas costarricenses. 

 

 

2.4.3. Fuentes del currículo 

 

Según Bolaños & Molina (2008, p.69) estas fuentes aportan la información requerida 

para su incorporación en contenidos curriculares. Considera elementos de cultura 

sistematizada y cotidiana, así como las necesidades y expectativas sociales e intereses de las 

personas de forma individual y de la sociedad en su conjunto. Con base en lo anterior, las 

fuentes que sustentan el currículo para la formación profesional son: 
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✔ El contexto. Entre ellos, el político, social, económico y cultural los cuales 

proporcionan información relacionada con los requerimientos de la sociedad. Establece 

lo que se debe incorporar o modificar dentro de la formación profesional, lo cual está 

determinado por las inversiones nacionales e internacionales, los sectores productivos 

demandantes de servicios de formación profesional, entre otros. 

✔ Las áreas del saber. Suministran el contenido, entre ellos, los datos, hechos, 

conceptos, principios, habilidades, destrezas, procedimientos, actitudes y valores que 

permiten estimular potencialidades orientadas hacia el desarrollo de competencias.  

✔ La población estudiantil.  Provee información relacionada con su cultura, valores, 

gustos y necesidades, lo que permite la planificación curricular en donde se deriva la    

selección de objetivos, contenidos y secuencias de aprendizaje, según sus intereses y    

necesidades. 

 

2.4.4. Normativa de la virtualidad en el INA 

   

En el Instituto Nacional de Aprendizaje los recursos didácticos o tecnologías de la 

comunicación se encuentran administrados bajo una estructura jerárquica en la cual tenemos 

como administrador principal la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(GTIC), encargada de administrar los diversos procesos que se generan a partir del uso de las 

tecnologías. Dentro de esta estructura se encuentra la Unidad de Servicios Virtuales 

(USEVI), responsable de administrar las plataformas digitales para la transformación, 

implementación y ejecución de los servicios virtuales, dar asesoramiento técnico a las 

personas docentes de los núcleos para el diseño de los servicios de capacitación en la 

modalidad virtual, elaborar material digital y audio visual para incluirlo en los servicios de 

capacitación, administrar el sitio web institucional (http: ina.ac.cr) y la suite de Ofice365, así 

como la plataforma TEAMS. 

 

A pesar de existir una gran cantidad de actividades en torno al uso de las Tecnologías de 

la Comunicación (TIC) en la institución no existe una normativa específica a nivel 

institucional en este tema, a excepción del “Reglamento uso de recursos informáticos” y 

formularios de procedimientos para la transformación de actividades formativas presenciales 
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a la modalidad virtual, los cuales han sido elaborados con la colaboración de la Unidad 

Didáctica Pedagógica (UDIPE). 

 

Fue hasta agosto del 2020, mediante sesión extraordinaria #30 de la Junta del INA y ante 

la necesidad presentada por la emergencia del COVID 19, que se impulsó una estrategia para 

atender tanto a las empresas como a la población en general, mediante el uso de recursos 

tecnológicos con base en la oferta vigente de actual modelo curricular por competencias y 

responder las necesidades de diversos sectores productivos que requerían activar sus procesos 

con el apoyo de formación a su personal.  

En este periodo se creó en el documento (NP 04-02-2020) una ruta de procedimientos y 

metodología para el diseño curricular y actualización de los cursos para las modalidades no 

presenciales y mixtas.  Unas estrategias para la evaluación de los aprendizajes mediante el 

uso de herramientas de las tecnologías de información y comunicación (TIC) por parte de la 

directriz GFST 128-2020 de la Unidad de Gestión Tecnológica. Así mismo, actualmente se 

está creando y actualizando un Reglamento de Servicios Virtuales. 
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CAPÍTULO III 
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Introducción 

Este capítulo se enfoca en la metodología utilizada para diseñar, desde una perspectiva 

socio constructivista, una guía metodológica que oriente la planificación, elaboración e 

implementación de entornos virtuales de aprendizaje (EVA), con el fin de adaptar los 

contenidos técnicos, lo que permitirá la incorporación de diversos recursos tecnológicos de 

acceso libre que se encuentran en la Web 2.0.  El propósito final es que las personas  docentes 

de Unidad Técnica de Metalmecánica de INA alcancen no solo los conocimientos 

pedagógicos en estrategias didácticas, sino también aquellos conocimientos tecnológicos  

relacionados con la adaptación de su diseño curricular presencial basado en  competencias 

laborales y con la planificación de la estructura y apartados que deberán estar presentes en 

sus entornos virtuales de aprendizaje para la facilitación de los contenidos técnicos que 

imparten regularmente en la práctica docente. 

Adicionalmente, en este apartado se enumeran las diferentes fases del proceso 

metodológico que comprende la descripción de las estrategias empleadas que permitirán el 

logro de los objetivos de la investigación, a través de la definición del tipo, método de 

investigación, procedimiento metodológico, técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, selección de la muestra (docentes) y análisis de la información recolectada, para 

finalmente, estructurar una guía metodológica pertinente e innovadora que sirva de referente 

para otras unidades técnicas de formación en el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

Con el propósito de describir con mayor exactitud los elementos curriculares de la guía 

metodológica, a partir de la variedad de circunstancias que rodean el tema de la incorporación 

de los recursos tecnológicos en práctica docente, se ha elegido emplear el método 

fenomenológico para profundizar en la experiencias y actitudes de las personas docentes 

hacia el tema de las tecnologías, de tal manera que se pueda adaptar la aplicación de los 

diferentes instrumentos  tales como: cuestionarios, entrevistas y talleres, lo que permitirá  

definir de la manera más precisa las categorías de análisis, agrupando la información de las 

experiencias, prácticas con tecnologías, situaciones vividas por las personas docentes y los 

diferentes procesos de formación en los cuales se han involucrado en torno al tema de la 

inserción de las tecnologías a la práctica docente cotidiana.  
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A continuación, se detalla el tipo de investigación, método y procedimiento 

metodológico, las técnicas e instrumentos de recolección de la información, la selección de 

los participantes, la definición de las categorías de análisis y el procedimiento para el análisis 

de la información recolectada.  

 

3. Metodología de investigación fenomenológica 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

  Por las características que presenta la formación técnica en el INA y por las condiciones 

que presentan las personas docentes en su práctica, se determina que la investigación 

cualitativa es congruente con esas particularidades de la información que se pretende 

alcanzar, ya que esta se centra en la comprensión y profundidad de los fenómenos, para 

analizarlos desde el punto de vista subjetivo de los participantes (docentes) en su ambiente y 

en relación con los aspectos que los rodean. Este tipo de investigación frecuentemente se 

escoge cuando se busca comprender la perspectiva de individuos acerca de los sucesos que 

los rodean, conociendo de esta forma cómo subjetivamente los perciben. 

 

Los autores Pinto y Sanabria (2019), para este tipo de investigación seleccionada, 

enumeran un conjunto de acciones sistemáticas con objetivos propios, apoyados en un marco 

teórico o en uno de referencia que (…) describen, interpretan o actúan sobre la realidad 

educativa, organizando nuevos conocimientos (…)” (p.191). Por tanto, esta investigación en 

el tema de los recursos tecnológicos de la Web 2.0, vinculados con la formación técnica por 

sus características se asume como investigación educativa.  El paradigma es cualitativo ya 

que es flexible, emergente e implica la toma de decisiones en el contexto, siendo que el 

proceso de recogida de la información viene siendo subjetivo, orientado al estudio de 

problemas relacionados con la experiencia humana individual y colectiva, fenómenos sobre 

los que se conoce poco y se aspira comprender en su contexto natural (Rojas, 2014).  

De igual manera, esta investigación emplea el método fenomenológico como lo plantea 

Rodríguez Gómez, G., Flores Gil, J & García Jiménez, Eduardo (1996) “se busca conocer 

los significados que los individuos dan su experiencia y lo importante es aprender el proceso 

de interpretación de las personas y como definen su mundo para actuar en consecuencia”   
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Por las características del objeto de estudio se pretende la comprensión y profundización 

de las experiencias del grupo de docentes del Núcleo Metalmecánica con respecto a la 

participación en procesos vinculados al uso de recursos tecnológicos de la red de internet.  El 

fenómeno se analizará desde el punto de vista docente: sus experiencias, conocimientos 

pedagógicos y tecnológicos, así como de sus actitudes, el ámbito laboral en el cual se ha 

desarrollado su realidad.  

Esta investigación, a su vez, se caracteriza por ser práctica, activa y dinámica porque 

busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren y, por tanto, es 

apropiado definirla como una investigación aplicada, la cual por su naturaleza particular está 

totalmente ligada a la investigación básica o pura, ya que depende de sus resultados y se 

evidencia en las posturas conceptuales y metodológicas establecidas en el marco teórico 

(Behar, 2008: 20).  Además, este autor señala que “la investigación aplicada es aquella que 

se emplea a problemas concretos, en circunstancias y características concretas, siendo que 

esta forma de investigación se dirige a su aplicación inmediata y no al desarrollo de teorías”. 

 

Es por ello que este trabajo de investigación aplicada requiere resolver, a partir de la 

hallazgos en la práctica del personal docente del Núcleo Metalmecánica, los conocimientos 

tecnológicos, pedagógicos de estrategias didácticas, pero de igual manera determinar 

aquellos aspectos actitudinales relacionados, con el propósito de llevar a cabo una propuesta 

curricular que implica la elaboración de una guía metodológica que oriente las acciones del 

docente para la planificación, elaboración e implementación de entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) Web 2.0. El propósito de todo ello es adaptar los contenidos de su área 

técnica, con una metodología de estrategias didácticas que brinden elementos propios de una 

práctica docente: dinámica, flexible, innovadora, motivante y eficaz.   

 

 

3.2 Método de investigación  

 

3.2.1. Procedimiento metodológico 

 

La metodología o procedimiento metodológico se define como la estructura 

sistematizada que se sigue durante la realización de una investigación para lograr el pleno 

conocimiento de las variables que intervienen o influyen en determinada situación o 
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fenómeno a fin de dar respuesta a las inquietudes generadas en el caso de estudio, esta 

metodología marcará la línea a seguir de manera lógica y secuencial (Hernández, 2010).  

Es por lo anterior que la metodología a seguir buscó en primer lugar identificar las 

experiencias y características de la práctica docente; en segundo lugar, caracterizar los 

conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de estrategias didácticas, vinculados a las 

competencias digitales fundamentales, para finalmente indagar sobre las actitudes asociadas 

con la incorporación de recursos tecnológicos de internet del personal docente del Núcleo de 

Metalmecánica del INA.  

 

Con la información recopilada se elaboró una guía metodológica que permitiera la 

orientación metodológica para que las personas docentes planifiquen, elaboren e 

implementen entornos virtuales de aprendizaje (EVA) en los cuales presenten y desarrollen 

actividades, tanto en la modalidad presencial como no presencial (mixta), para desarrollar 

contenidos técnicos que imparten, tanto en sus cursos como programas educativos en la 

Unidad Técnica de Metalmecánica.  Para tal efecto, el investigador se compromete a ingresar 

a esta realidad desprovisto de juicios de valor previos, para que mediante el uso de estrategias 

e instrumentos pueda interpretar y comprender los hechos a partir de la información o 

situación del contexto de la práctica docente, siendo este el sujeto de estudio para la 

comprensión de las experiencias subjetivas en cuanto a la relación de sus vivencias inmersas 

en la aplicación de los recursos tecnológicos a las actividades de enseñanza aprendizaje, de 

las cuales es responsable. La investigación, al emplear el método fenomenológico, estudiará 

los fenómenos (o experiencias) tal como se presentan y la manera en que las personas 

docentes del Núcleo Metalmecánica desarrollan su experiencia con la incorporación de las 

tecnologías de Internet a su práctica docente cotidiana.  

 

Finalmente, una vez analizada la información, orientará la toma de decisiones en cuanto 

al contenidos de la guía a desarrollar, se aplicará la técnica de validación de expertos a la 

guía, a fin de establecer la validez y pertinencia de su contenidos y procedimientos.  

  

A continuación, se detallan las fases planteadas por Moustakas (1994), Aguirre y 

Jaramillo (2012) en la aplicación del método fenomenológico: 
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Figura 6: Fases de aplicación del método fenomenológico a la investigación 

 

 

Fuente: Fases de método fenomenológico (Moustakas, 1994) 

 

Preparación para la obtención de los datos 

a) Formular las interrogantes que se pretenden indagar.    

b) Realizar la revisión documental.   

c) Definir el objeto principal de estudio.  

d) Elaborar los criterios para la selección de las personas participantes. 

e) Desarrollar   los lineamientos, instrucciones e interrogantes o preguntas generadoras 

para la entrevista desde el método fenomenológico. 

Recolección de datos 

a) Participar en el proceso de investigación sin prejuicios, con el fin de generar un 

ambiente propicio que permita el adecuado manejo de la entrevista.  

b) Definir las preguntas.  

c) Permitir que la entrevista de investigación siga un proceso natural que permita la 

obtención de la información detallada del fenómeno estudiado. Existen diversos tipos 

de entrevista, a saber:  no estructura, semi-estructurada y estructurada.  

Organización, análisis y síntesis de la datos 

a) Existen diversos métodos para realizar la organización, análisis y síntesis de la 

información recabada, tales como el aportado por van Kaam o Stevick-Colaizzi- 

Keen, que plantean un desarrollo de descripciones textuales y estructuradas que 

sintetizan los significados de las experiencias vividas. 
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Resumen, implicaciones y resultados 

a) Condensar todos los hallazgos del estudio. 

b) Contrastar los descubrimientos con lo investigado en la literatura.  

c) Referenciar la investigación con futuras experiencias o estudios. 

d) Elaborar un borrador de propuestas de investigación. 

e) Vincular los resultados con situaciones personales, profesionales 

         con significancia social. 

f) Efectuar un planteamiento de posibles áreas de investigación. 

 

 

3.2.2 Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  

 

En la etapa de recolección de la información que corresponde como dice el autor 

Hernández (2010) al momento de la recolección de datos, consiste en elaborar un plan 

detallado de los procedimientos que conduzcan a reunir toda la información con un propósito 

específico, siguiendo un plan.   

 

Para este desarrollo investigativo las fuentes serán las personas docentes de la Unidad 

Técnica de Metalmecánica, a partir de los cuales se obtendrán la información y datos para 

que se fundamente el planteamiento de una solución curricular pertinente. El personal 

docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica es en su mayoría son especialistas en 

diversas áreas o disciplinas relacionadas con los sectores productivos vinculados con 

metalmecánica en sus cuatro subsectores a saber: Construcciones Metálicas, Mecánica de 

Precisión, Metalurgia e Industria del plástico. El perfil de este personal docente son 

ingenieros y técnicos que fungen como docentes con la responsabilidad de impartir cursos 

presenciales, virtuales, pero además participar de otros servicios que ofrece el INA a las 

empresas tales como: asistencias técnicas, certificación, servicios tecnológicos, las cuales 

puede complementarse con otras actividades en el análisis de carteles para la compra de 

materiales y equipamiento didáctico.  

 

Con este grupo de docentes elegidos se desarrollará una entrevista semiestructurada 

acompañada con una escala Likert para, en primer lugar, conocer las experiencias en cuanto 
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a conocimientos pedagógicos y de estrategias didácticas y, a su vez, en segundo lugar, recabar 

datos acerca de las actitudes del personal docente hacia el uso de los recursos tecnológicos, 

con el fin de sustentar la existencia de los elementos de la problemática investigada. De igual 

manera, se realiza una investigación documental donde se indagará lo concerniente a estudios 

o investigaciones en este campo aplicado a la práctica docente de formación técnica que 

servirá de sustento conceptual y teórico para la propuesta curricular. Con este conjunto de 

actividades, se desea comprender en particular el contexto en cuanto al papel docente y la 

utilización de recursos tecnológicos.  

 

Finalmente, se realizará un grupo de talleres que tienen la finalidad de indagar y valorar 

la información recolectada para definir las posibles oportunidades de implementación de la 

propuesta curricular. Cabe indicar que todas las actividades se realizarán en la plataforma de 

TEAM y para todas las etapas y actividades de recolección de la información se cuenta con 

la anuencia del grupo de docentes y del equipo base de la Unidad Técnica de Metalmecánica, 

así como también se obtuvo la autorización por parte de la Gestión de Formación y Servicios 

Tecnológicos del INA a cargo de las Unidades Técnicas del INA y Gestión de Unidades 

Regionales de los centros de formación. 

 

3.2.3. Entrevista 

 

Para el desarrollo de esta investigación se ha decidido aplicar al personal docente una 

entrevista como instrumento de recopilación de la información lo que implica que, una 

persona calificada (entrevistador), aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace 

las preguntas a cada persona entrevistada y anota las respuestas (Hernández, 2010) 

 Considerando las características de la muestra de docentes y la variedad de disciplinas 

involucradas en su práctica se aplicará una entrevista semiestructurada, con el fin de incluir 

algunas preguntas cerradas y abiertas que permitan conocer con mayor detalle las opiniones 

y experiencias acerca de utilización de los recursos tecnológicos y conocer las posibilidades 

de planear, elaborar e implementar los contenidos técnicos de sus cursos, con la ayuda de 

entornos virtuales de aprendizaje.  Se elabora una guía de preguntas agrupadas según las 

categorías análisis definidas y los objetivos propuestos para esta investigación. 
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A continuación se enumeran, según Martínez (1998), algunos aspectos que se deben 

tomar en cuenta para la aplicación de la entrevista: elegir un lugar agradable favorecedor del 

diálogo profundo con la persona entrevistada; explicar el propósito de la entrevista y solicitar 

la autorización para grabarla; tomar los datos personales apropiados para cumplir con los 

fines del desarrollo investigativo; seguir la guía de preguntas y permitir que la persona 

entrevistada hable de manera libre y espontánea sin interrumpir el curso del pensamiento; 

permitir el abordaje de otros puntos o temas que permitan responder las interrogantes y 

profundicen en aspectos relevantes del propósito de estudio. Para la aplicación de la 

entrevista se empleará la herramienta de plataforma Teams, se programan las reuniones y se 

hace acompañar la invitación a participar con el detalle del objeto de la investigación a 

realizar, previa autorización de la jefatura correspondiente.     

 

3.2.3. Revisión documental  

 

En la segunda etapa de recolección de información se realiza una investigación 

documental que tiene como propósito sustentar aquellos aspectos teóricos requeridos luego 

para brindar solidez a los resultados de la información recolectada y que, de igual manera, 

sirvan de sustento conceptual para la propuesta curricular pretendida. La investigación 

documental se define según los autores Stewart (1984), McMillan y Kennedy (1981), Hart 

(2001), Pritchard y Scott (1996), citado en Méndez (2008) como: 

un proceso mediante el cual recopilamos conceptos con el propósito de obtener un 

conocimiento sistematizado. El objetivo es procesar los escritos principales de un 

tema particular. Este tipo de investigación adquiere diferentes nombres: de gabinete, 

de biblioteca, documental, bibliográfica, de la literatura, secundaria, resumen, etc. (p. 

16) 

De igual manera, en cuanto a este recurso y como se complementa con la investigación 

cualitativa planteada Schwartz (1984, p. 59 citado en Méndez, 2008) señala que: 

La investigación bibliográfica en los trabajos cualitativos se ubica en la definición del 

problema y al aplicar ciertas técnicas cualitativas como la entrevista, que al capturarla 
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y guardarla se convierte en un “documento” que contiene una cantidad de información 

que, en cierta forma, es similar a una gran biblioteca con libros sin catalogar (p.22). 

Para la definición de los objetivos y estructura de la guía metodológica resulta muy 

importante tomar como referencia lo que está ocurriendo según las tendencias teóricas 

en cuanto a nuevas metodológicas y autonomía de la práctica docente con el uso de los 

recursos tecnológicos de la Web 2.0 para promover la construcción del conocimiento 

mediante el aprendizaje colaborativo. Es por ello que este apartado será de gran ayuda 

para acercarse a estudios o investigaciones, pero además permitirá acceder a 

información actualizada que fundamente los aspectos teóricos y estructurales, así como 

de las posibles soluciones que se plantearán en la guía a diseñar. 

3.2.4. Talleres 

 

 Una vez  alcanzada y definida la problemática mediante las entrevistas y establecidas 

las características de este apartado por la información que surge de la investigación 

documental, se procede a implementar un grupo de talleres, cuyo fin es indagar los aspectos 

referidos a la capacidad que poseen las personas docentes en distintos aspectos sobre el uso 

de recursos tecnológicos para que finalmente surjan opciones de solución, a partir de una 

guía con orientaciones de estrategias didácticas para el planteamiento de entornos virtuales 

de aprendizaje EVA, que puedan aportar los elementos básicos para la facilitación de los 

aprendizajes en línea.  

 

Ghiso (1999) plantea que “en el contexto educativo, el taller representa un instrumento 

válido para la socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimientos, 

actitudes y competencias de una manera participativa y pertinente a las necesidades y cultura 

de los participantes”, por lo que resulta ser un instrumento eficaz para compartir los 

resultados adquiridos en procesos diagnósticos para configurar las estrategias didácticas de 

contexto. 

Es por lo anterior que se emplea la modalidad de talleres para llevar acabo un diagnóstico 

que permita conocer la situación actual del personal docente de la Unidad Técnica 

Metalmecánica en cuanto a los conocimientos en estrategias didácticas para el uso de 

recursos tecnológicos como herramienta para el desarrollo de contenidos técnicos. A su vez, 
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los talleres tendrán como propósito adicional analizar y validar lo que durante las 

indagaciones vaya surgiendo en concreto para incorporarse a la propuesta de la guía que 

finalmente se pretende presentar.    

 

3.2.5. Grupo focal  

 

El grupo focal se pretende realizar con el fin de buscar respuesta a lo planteado en el 

taller inicial. Para Martínez y Miguelez (2012) el grupo focal “es un método de investigación 

colectivista, más que individualista, que se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, 

experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente 

corto”. La técnica es útil para explorar conocimientos y experiencias de las personas en un 

ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, cómo piensa y por 

qué piensa de esa manera.  

 

Trabajar en grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar 

aún en aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran riqueza 

de testimonios. De acuerdo con el objetivo, se determina la guía de entrevista y la logística 

para su consecución (elección de los participantes, programación de las sesiones, estrategias 

para acercarse a ellos e invitarlos, etc.). La figura principal en un grupo focal es el moderador, 

quien dirige el diálogo basado en la guía de entrevista, previamente elaborada, da la palabra 

a los participantes y estimula su participación equitativa.  

 

3.2.6. Análisis FODA 

 

El análisis FODA tiene como propósito establecer los alcances de la propuesta curricular 

y consiste en realizar una evaluación de los aspectos fuertes y débiles que, de forma conjunta, 

logran diagnosticar interna y externamente una situación problemática, en este caso las 

posibilidades de implementación adecuadas de la guía metodológica para la elaboración de 

los EVA con el apoyo de la Web 2.0 en la práctica docente de la Unidad Técnica de 

Metalmecánica.  
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Esta es una herramienta sencilla y eficaz para identificar los aspectos objeto de interés 

para obtener una perspectiva general de la situación determinada. Thompson y Strikland 

(1998) establecen que el análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr 

un equilibrio o ajuste entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, 

esto es, las oportunidades y amenazas. 

 

Con el fin de analizar de forma integral las posibilidades de implementación la matriz 

FODA busca determinar con mayor precisión las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas que enfrentará esta propuesta curricular. Lo pretendido con esta actividad es tomar 

acciones preventivas que puedan afectar la implementación apropiada de la guía. 

 

 

Finalmente, a partir de las entrevistas, la investigación bibliográfica, los talleres, el 

Grupo Focal y el FODA desarrollados, se integrará un grupo de recomendaciones y 

lineamientos que, en conjunto, permitirá acercar todas las experiencias, observaciones, ideas, 

recomendaciones  y sugerencias  de las personas docentes para darle forma a las orientaciones 

que fundamentarán la guía metodológica en sus apartados: estructurales, tecnológicos, 

conceptuales, metodológicas, de evaluación, pedagógicos y  de estrategias didácticas, que se 

traducirán en el planeamiento, elaboración e implementación los entornos virtuales de 

enseñanza  pertinentes, donde se desarrollarán los diferentes contenidos técnicos de los cuatro 

subsectores de la Unidad Técnica de Metalmecánica, a saber: metalurgia, construcciones 

metálicas, mecánica de precisión e industria del plástico. 

   

3.3 Desarrollo de actividades para la recolección de información  

 

A continuación, se detallan los talleres, el grupo focal y FODA que se realizarán con las 

personas docentes, según el desarrollo de los objetivos de la investigación planteados:  
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3.3.1. Planificación de actividad 1  

 

Tabla 1: Taller de planteamiento de metodologías y estrategias didácticas 

 

Nombre de actividad:  

Taller de planteamiento de la metodología y estrategias didácticas para la 

implementación de contenidos técnicos con el apoyo de recursos tecnológicos de Web 

2.0.  

Objetivos del taller: 

Determinar la metodología y estrategias didácticas para la implementación en la 

modalidad presencial de temas técnicos mediante el apoyo de recursos tecnológicos 

de Web 2.0.. 

Sujetos participantes: Grupo de docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica 

Tiempo probable: 5 hrs   

Primera sesión de trabajo 

Actividades de trabajo Tiempo Recursos Recopilación de 

evidencias  

✔ Plantear la metodología y 

estrategias didácticas 

requeridas para la 

implementación de contenidos 

técnicos con el apoyo de 

recursos tecnológicos de libre 

acceso en Internet.  

 

✔ Indagar acerca de una 

metodología de selección de 

recursos tecnológicos.  

 

 

 

4hrs 

 

 

 

 

 

1hrs 

 

 

 

 

La 

implementaci

ón del taller 

se realizará 

mediante la 

plataforma 

TEAMS 

✔ Propuesta de 

metodología y 

estrategias 

didácticas para la 

implementación 

de los contenidos 

técnicos. 

✔ Metodología de 

selección de 

recursos 

tecnológicos. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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3.3.2. Planificación de actividad 2  

 

Tabla 2: Taller grupo focal criterios de selección de los recursos tecnológicos 

 

Nombre de la actividad:  

Grupo focal para el planteamiento de criterios de selección de los recursos 

tecnológicos de la Web 2.0 y la plataforma requerida para administración de los EVA.  

Objetivos del taller: 

Elaborar un grupo de criterios para la selección de los recursos tecnológicos de la 

Web 2.0, partir de los planteado por el autor Fandos (2002). 

Sujetos participantes: Grupo de docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica 

Tiempo probable: 5hrs 

Segunda sesión de trabajo 

Actividades de trabajo Tiempo Recursos Evidencias 

✔ Elaborar grupo de 

interrogantes partir de 

los planteado por el 

autor Fandos (2002), 

que definirá los 

criterios de selección 

de los recursos 

tecnológicos 

empleados por la 

persona docente para la 

selección de los 

recursos tecnológicos  

 

✔ Recomendar una 

plataforma para el 

desarrollo de los 

(EVA) Web 2.0. 

 

 

 

 

4hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1hr 

 

 

 

 

La 

implementación 

del taller se 

realizará 

mediante la 

plataforma 

TEAMS  

 

 

.  

 

✔ Se recopila un 

listado de 

interrogantes para 

que guíen la 

selección de las 

aplicaciones de 

Internet por parte de 

la persona docente 

para sus EVA. 

 

 

✔ Se define la 

plataforma de los 

entornos virtuales 

de enseñanza 

(EVA).  

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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3.3.3. Planificación de actividad 3  
 

Tabla 3 : Elaboración de entornos virtuales de enseñanza EVA 

 

Nombre de actividad:  

Taller para el planeamiento y elaboración de un entorno virtual de aprendizaje EVA. 

Objetivos del taller: 

Elaborar un entorno virtual de aprendizaje EVA , con la proforma y  herramientas 

de Google site, a partir de  la validación de los criterios de selección de los recursos 

tecnológicos de la Web 2.0 y los temas técnicos definidos del diseño curricular 

vigente. 

Sujetos participantes: Grupo de docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica 

Tiempo probable: 7hrs 

Tercera sesión de trabajo 

Actividades de trabajo Tiempo Recursos Evidencias 

✔ Elaborar un EVA a partir 

de los criterios de 

selección de los recursos 

de libre acceso en 

internet y la plataforma 

Google site previamente 

elegida, que presente los 

contenidos del tema 

elegido por la persona 

docente. 

 Validar los criterios de 

selección de los 

recursos tecnológicos 

para los (EVA) de la 

Web 2.0 

 

 

 

 

 

 

 

7hrs 

 

 

 

 

La 

implementación 

del taller se 

realizará 

mediante la 

plataforma 

TEAMS  

 

.  

✔ Entornos virtuales 

de aprendizaje 

(EVA) elaborados 

de acuerdo con los 

criterios de 

selección de los 

recursos y los 

temas técnicos 

elegidos por las 

personas docentes.  

✔ Validación de los 

criterios de 

selección de los 

recursos 

tecnológicos del 

(EVA) 

Fuente: Elaboración propia (2023) 



102 
 

 

3.3.4. Planificación de actividad 4 

 

Tabla 4: Validación de expertos Guía Metodológica para el desarrollo de los EVA 

 

Nombre de actividad:  

Taller de validación de expertos de la Guía Metodológica elaborada.   

Objetivos del taller: 

Validar la guía metodológica que orienta el planeamiento, elaboración e 

implementación de entornos virtuales de aprendizaje EVA de la Web 2.0 

Sujetos participantes: Grupo de docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica 

Tiempo probable: 4hrs 

Tercera sesión de trabajo 

Actividades de trabajo Tiempo Recursos Evidencias 

 

✔ Validar la guía 

metodológica de los 

(EVA) por parte de las 

personas expertas a partir 

de los siguientes aspectos:  

 Estructura   

 Contenidos  

 Metodología 

 Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

4hrs 

 

 

 

 

 

 

 

La 

implementación 

de una encuesta 

google form a las 

personas 

expertas  

 

Se realiza una 

video llamada 

por Team para 

compartir los 

hallazgos y 

observaciones a 

la guía.   

 

✔ Informe de  

resultados de 

validación con 

sugerencias y 

observaciones de 

las personas 

expertas acerca 

de los hallazgos 

en la guía 

metodológica. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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3.3.5. Planificación de actividad 5 

 

Tabla 5: Planteamiento de análisis FODA 

 

Nombre de taller:  

Análisis FODA para la implementación de la Guía Metodológica en la oferta vigente 

Unidad Técnica de Metalmecánica. 

 

Objetivos del taller: 

Desarrollar un análisis acerca de las fortalezas, oportunidad, debilidades y 

amenazas para la implementación de la Guía Metodológica para el planeamiento, 

elaboración e implementación de la oferta vigente Núcleo Metalmecánica. 

Sujetos participantes: Grupo de docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica 

Tiempo probable: 4 hrs   

Cuarta sesión de trabajo 

Actividades de trabajo Tiempo Recursos Recopilación de 

evidencias 

 Se desarrolla un análisis 

FODA con el propósito 

establecer las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas planteadas en la 

propuesta Guía metodológica 

con las orientaciones para la 

elaboración y gestión de 

entornos virtuales de 

aprendizajes para los 

docentes de los subsectores 

de Núcleo Metalmecánica. 

 

 

 

 

 

4hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

implementaci

ón del taller 

se realizará 

mediante la 

plataforma 

TEAMS 

✔ Se elabora 

una hoja de 

asistencias 

electrónica.  

 

✔ Se elabora un 

informe con 

los resultados 

del FODA 

para ser 

socializados 

con las 

personas 

docentes.  

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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3.4. Selección de los participantes 

 

El proceso cualitativo inicia con la “definición de un grupo de personas, eventos, 

sucesos, comunidades, entre otros, sobre el cual se habrán de recolectar los datos sin que 

necesariamente sea representativo del universo o población que se estudia” (Hernández, R. 

y otros 2010). Existen tres factores que intervienen para determinar el número de docentes 

que se deben estudiar, para definir la muestra para la investigación en curso, por las 

particularidades de la distribución de las personas docentes en las diferentes regionales y 

centros de formación del INA, por tanto, se considera como un importante primer paso, 

definir inicialmente:  

✔ La capacidad operativa de recolección y análisis, el número de casos que se puede 

manejar de manera realista y de acuerdo con los recursos que se dispongan. 

✔ El entendimiento del fenómeno, el número de casos que permitan responder a las 

preguntas de investigación, que más adelante se denominará como “saturación de 

categorías”. 

✔ La naturaleza del fenómeno bajo análisis, si los casos son frecuentes y accesibles o no, 

si el recolectar información sobre estos lleva relativamente poco o mucho tiempo.  

 

En algunos casos, en los estudios cualitativos la muestra planteada al inicio de la 

investigación puede ser distinta a la muestra final, estas se pueden añadir o excluir 

dependiendo de las necesidades del estudio (Hernández,2010).  A su vez, es factible trabajar 

con una muestra por conveniencia definida como “un grupo de sujetos seleccionados sobre 

la base de ser accesibles o adecuados. Es conveniente usar los grupos como sujetos” 

(McMillan y Schumacher,2005).  

 

A partir de lo citado por los autores anteriormente y analizando la conveniencia en virtud 

de las particulares del objeto de estudio de esta investigación, se decide elegir un grupo de 

15 docentes, quienes se ubican en la gran área metropolitana en diferentes centros de 

formación, considerando aspectos como la accesibilidad tales: acceso a internet, 

disponibilidad de tiempo en sus cronogramas, recursos tecnológicos en sus puestos de 

trabajo, experiencia docente, entre otros.  Para la selección de las personas docentes que 
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participaran en la investigación cabe señalar que la muestra pretende abarcar los cuatro 

subsectores entre ellos: metalurgia, construcciones metálicas y mecánica de precisión. 

 

Con este grupo de docentes se lleva a cabo la aplicación de los instrumentos: entrevista 

semiestructurada, talleres, grupo focal y matriz FODA. Con las personas docentes 

entrevistadas se define su perspectiva de la realidad inmediata y la caracterización de la 

práctica docente que luego se contrastan con los resultados de la investigación bibliográfica. 

Ello fortalecerá la discusión que se llevará a cabo en los talleres programados de los cuales 

se desprenderá la viabilidad de las estrategias didácticas que finalmente se considerarán 

incorporar en la guía metodológica.  

 

3.5. Definición de categorías de análisis 

 

Las categorías de análisis detallan la manera en cómo es instrumentalizada la teoría en 

la construcción de los instrumentos para la recolección de la información. Debido a lo 

anterior, se definen las siguientes categorías de análisis: 

 

1. Conocimiento en recursos tecnológicos: saberes básicos en competencias digitales 

requeridos por las personas docentes para la incorporación de recursos tecnológicos de 

la Web 2.0 como apoyo a la su práctica docente presencial.  

 

2. Conocimiento pedagógico y de estrategias de aprendizaje: se consulta acerca del 

conocimiento en metodologías y principios didácticos que requieren las personas 

docentes para el planteamiento de estrategias didácticas para la enseñanza de contenidos 

técnicos apoyados en los recursos tecnológicos de la Web 2.0. 

 

3. Actitudes hacia los recursos tecnológicos: opiniones por parte de la persona docente 

hacia la incorporación de recursos tecnológicos de internet a sus estrategias didácticas 

para la presentación y desarrollo de los contenidos técnicos en su práctica docente. 
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3.5.1 Definición de categorías de análisis 1 

  

Tabla 6: Conocimiento en recursos tecnológicos 

 

 

Objetivo 

 General 

Diseñar una guía metodológica desde un enfoque socio constructivista que 

oriente el planeamiento, elaboración e implementación de entornos 

virtuales de aprendizaje EVA para la mediación de los contenidos técnicos 

con el apoyo de la Web 2.0.  

 

Objetivo 

específico 

Identificar las características de la práctica docente que desarrollan las 

personas docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica, a partir de las 

experiencias en el uso de los recursos tecnológicos.  

Categoría 

de análisis 

Conocimiento en recursos tecnológicos 

 

 

 

Definición 

conceptual 

 

Las nuevas competencias digitales de la persona docente que incorporan 

las tecnologías de información y comunicación se pueden definir como 

“el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la 

Información para el trabajo, el tiempo libre y la comunicación 

apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores para 

recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar 

información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a 

través de Internet” (European Parliament and the Council, 2006).    

 

 

 

 

 

Definición 

Operativa 

 

Para el autor Marqués (2008. p.29) las competencias digitales se 

conceptualizan como la combinación de conocimientos, habilidades y 

capacidades, en conjunción con valores y actitudes para alcanzar 

objetivos con eficacia y eficiencia en contextos y con herramientas 

digitales.  De igual manera, argumenta que existen cinco dimensiones de 

la competencia digital a saber:  

La dimensión de la enseñanza: que abarca la transformación de la 

información en conocimientos para su adquisición. 
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La dimensión informacional: que abarca la obtención, la evaluación y 

el tratamiento de la información en entornos digitales. 

La dimensión comunicativa: que abarca la comunicación interpersonal 

y la social. 

La dimensión de la cultura digital: que aborda las prácticas sociales y 

culturales de la sociedad del conocimiento y la ciudadanía digital. 

La dimensión tecnológica: que trata la alfabetización tecnológica y el 

conocimiento y dominio de los entornos digitales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

 

De acuerdo con diversos estudios realizados por Cabero y otros (2002) las 

competencias en TIC que deben tener las personas docentes:   

✔ Tener una actitud positiva hacia las TIC.  

✔ Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo.  

✔ Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento.   

✔ Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, 

correo electrónico, navegación por Internet...  

✔ Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC 

(como medio instrumental en el marco de las actividades propias de 

su área de conocimiento, como medio didáctico, como mediador para 

el desarrollo cognitivo).   

✔ Proponer actividades formativas al alumnado que considere el uso de 

TIC.  

✔ Evaluar el uso de las TIC. 

 

Instrumentos: 

Entrevista  

Taller 

FODA 

 Ítems: A,C 

 Taller:1 

 Posibilidad de implementación de la guía metodológica. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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3.5.2. Definición de categorías de análisis 2 

 

Tabla 7: Conocimiento pedagógico y de estrategias didácticas 

 

 

Objetivo 

 General 

 

Diseñar una guía metodológica desde un enfoque socio constructivista 

que oriente el planeamiento, elaboración e implementación de entornos 

virtuales de aprendizaje EVA para la mediación de los contenidos 

técnicos con el apoyo de la Web 2.0.  

 

Objetivo 

específico 

 

Definir los elementos curriculares, conocimientos pedagógicos, 

tecnológicos y de actitudes de la práctica docente de la Unidad Técnica 

de Metalmecánica, desde un enfoque socio constructivista. 

 

Categoría 

de análisis 

 

Conocimiento pedagógico y de estrategias didácticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Definición 

conceptual 

Los Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del Contenido (TPACK) son 

una forma espontánea de conocimientos que van más allá de los tres 

componentes elementales y se refiere a la comprensión que surge de la 

interacción entre los saberes de contenido, pedagogía y tecnología.  El 

TPACK se define como el sustento de la enseñanza efectiva, mediante 

la tecnología, y requiere de una comprensión acerca de la 

representación de conceptos o ideas, empleando para ello habilidades 

tecnológicas y pedagógicas que se usan de manera tal que sea 

constructiva para enseñar contenidos técnicos. De igual manera, se 

refiere a los conocimientos sobre qué hace que un concepto sea difícil 

o fácil para aprender, pero también responde al cómo la tecnología 

puede solventar con el abordaje de diferentes problemáticas que 

atraviesa el estudiantado, los conocimientos de un entorno, 

conocimientos previos, teorías de conocimiento y cómo las tecnologías 

permiten construir un conocimiento existente para desarrollar nuevas 

epistemologías o fortalecer otras. 
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Definición 

Operativa 

El conocimiento pedagógico alude directamente a la mediación 

pedagógica como “el tratamiento de contenidos y de las formas de 

expresión de los diferentes temas a fin de hacer posible el acto 

educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como 

participación, creatividad, expresividad y racionalidad” (Gutiérrez, 

Prieto,1999).  

La mediación pedagógica resulta ser un proceso en el cual intervienen 

múltiples actores, no solo aquellos tradicionales, docente-estudiante, 

sino que ahora la dinámica de comunicación junto a su acelerada 

evolución se constituye, por su parte, en un actor más en el desarrollo 

de las habilidades y destrezas de las nuevas generaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Para Gisbert (2001) existen cuatro ámbitos desde donde se 

fundamenta el cambio del papel de la persona docente para un uso 

adecuado de las TIC, TAC, TEP:  

✔ La comunicación: la persona docente, en espacios tecnológicos, 

debe cambiar su forma de comunicación síncrona (cara a cara y 

teniendo al interlocutor siempre presente en tiempo real) por la 

comunicación asíncrona en un espacio digital (comunicación 

mediada y en tiempo no real).  

✔ Las estrategias metodológicas: los espacios tecnológicos 

requieren metodologías más dinámicas y participativas, para que 

todas las personas participantes en el proceso de E-A puedan 

sentirse integrados y miembros del grupo. No se ha de caer en 

procesos regentados exclusivamente por los requerimientos 

tecnológicos. Como ya hemos mencionado, esta tecnología 

constituye un espacio, una herramienta y/o recurso educativo y 

formativo. 

✔ La función informadora: ni las personas docentes ni las 

instituciones formales de educación pueden pretender poseer toda 

la información. De esta forma, el rol de la persona docente 
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cambiará y pasará de ser poseedor de la información a facilitador 

de esta información.  

✔ Su entorno laboral y profesional: los espacios profesionales 

docentes pasan de la presencialidad a la virtualidad y del 

aislamiento de las aulas a los grupos interdisciplinares y 

colaborativos que trabajan de manera distribuida en un espacio 

telemático. (p. 65-85) 

Entrevista 

Taller 

FODA 

 Ítems: B,C 

 Taller:1 

 Posibilidad de implementación de la guía metodológica. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

3.5.3. Definición de categorías de análisis 3 

   

Tabla 8: Actitudes hacia el uso de los recursos tecnológicos 

 

 

Objetivo 

General 

Diseñar una guía metodológica, desde un enfoque socio 

constructivista que oriente el planeamiento, elaboración e 

implementación de entornos virtuales de aprendizaje EVA para la 

mediación de los contenidos técnicos con el apoyo de los recursos 

tecnológicos de la Web 2.0.  

 

Objetivo 

específico 

Definir los elementos curriculares, conocimientos pedagógicos, 

tecnológicos y de actitudes que debe reflejar la práctica docente de la 

Unidad Técnica de Metalmecánica, desde un enfoque socio 

constructivista. 

Categoría 

de análisis 

Actitudes hacia el uso de los recursos tecnológicos 

 

 

 

 

 

Definición 

conceptual 

Para McLoughlin (2000) “el dominio de habilidades para el uso de la 

tecnología se encuentra integrado a una conciencia pedagógica 

creciente y al logro de resultados de aprendizaje claramente visibles” 

(p.125).  De lo anterior se desprende la necesidad de que las personas 

docentes admitan un cambio en su papel y la transmisión de 



111 
 

 

conocimiento hacia un desarrollo de la interacción y aprendizaje 

significativo. Adicionalmente, esta autora señala que el desarrollo de 

procesos de inclusión de tecnología debe estar acompañado de otras 

tres preocupaciones que se refieren a “las creencias individuales 

acerca de la enseñanza, las necesidades contextuales de la academia 

y el nivel estratégico de decisiones” (p. 125).   

 

Definición 

Operativa 

McLoughlin localiza principalmente esta limitación cuando las 

personas docentes efectúan su transición de la formación presencial 

al aprendizaje en la virtualidad, ya que sus concepciones del 

aprendizaje emergen y son puestas a prueba, de ahí la importancia 

de que, mediante el diálogo con otras personas docentes, quienes 

actúan como “amigos críticos” puedan colaborar para una adecuada 

adaptación de sus nuevas nociones en su papel de facilitadoras del 

proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 

Indicadores 

McLoughlin (2000) señala que el desarrollo de procesos de inclusión 

de tecnología debe estar acompañado de aspectos que se refieren a 

“las creencias individuales acerca de la enseñanza, las necesidades 

contextuales de la academia y el nivel estratégico de decisiones” (p. 

125). La motivación intrínseca y extrínseca promueven en la persona 

docente la voluntad de sumarse a las actividades con el apoyo de la 

Web 2.0  

Entrevistas 

Taller  

FODA 

 Ítems : C 

 Taller: 2 

 Posibilidad de implementación de la guía metodológica 

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

 

3.6. Análisis de la información recolectada  

 

En cuanto al proceso de análisis de datos que involucra esta investigación cualitativa se 

define tres momentos articulados entre sí: el primero se trata de un análisis exploratorio que 

aborda las experiencias de la práctica docente con un marco conceptual previo que, en este 

caso, se realiza mediante una entrevista semiestructurada a las personas docentes 



112 
 

 

seleccionadas y de donde surge el acercamiento al fenómeno. En segundo lugar, se desarrolla 

una descripción donde se examinan las categorías que pretende establecer la existencia del 

objeto de estudio mediante el establecimiento de patrones en los datos que puedan reducirse 

para interpretarse. De forma paralela, en el caso de la investigación en curso, se llevará a 

cabo una investigación bibliográfica que tiene como objetivo vincular los hallazgos de los 

datos encontrados con otros estudios existentes para establecer una ruta teórica del 

planteamiento curricular basado en información de referencia. Finalmente, se llega al 

momento de la interpretación de los datos, dado que supone integrar, relacionar y determinar 

conexiones entre las categorías de análisis planteadas que puedan ser comparadas.  

 

Para analizar la información se opta por realizar un análisis de la información con una 

triangulación de datos que según Aravena y otros (2006) se define como “recoger datos desde 

fuentes diferentes y complementarias: el observador participante; la persona docente; los 

estudiantes; los padres, madres y apoderados; los documentos tales como libros de clase, 

actas diversas, etc” (p.91). Mediante esta estrategia de análisis la información de la entrevista, 

la investigación bibliográfica y los talleres permitirán contrastar las distintas fuentes de 

información y establecer relaciones, similitudes y diferencias.  

 

Flick (2007, p.244) plantea que “la triangulación se puede utilizar como un enfoque para 

fundamentar más el conocimiento obtenido con los métodos cualitativos. Según lo dicho por 

el este autor fundamentar aquí no significa evaluar los resultados sino extender 

sistemáticamente y completar las posibilidades de producción de conocimiento”. Es por tal 

razón que se procederá con la triangularan de las fuentes e instrumentos para concretar las 

opiniones y apreciaciones de los informantes en conocimiento de forma eficaz y científica.  

 

Pérez (2011) señala que el “análisis de contenido viene a ser uno de los métodos que 

mejor se adaptan al análisis de la información una vez realizada la recolección mediante la 

aplicación de la técnica, puesto que implica organizar, categorizar, codificar, interpretar y 

analizar transformando esa información “subjetiva” en datos factibles de ser analizados” 

(p.134). En síntesis, se trata de la búsqueda de palabras, frases o símbolos con los cuales se 

logre configurar el contenido de un texto. (Ver anexo 2)  
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A su vez, la autora define los pasos para realizar el análisis:  

 

 Definir las unidades de análisis: en el primer paso del análisis del contenido se definen 

las unidades de análisis del estudio los que vienen siendo los elementos de interés 

sobre los que se centra el estudio. Cada unidad de análisis se desglosa en unidades 

muestrales, de registro y de contexto. 

 

 Categorizar y codificar:  para establecer las categorías se ubican los puntos de 

atención en aquellas partes significantes del texto y no en el todo. Posteriormente a 

la definición de las categorías se continúa definiendo los códigos o etiquetas que las 

simbolizan. Los códigos pueden ser descriptivos del contenido categorizado o 

explicativos. Estos códigos se pueden expresar en números o en palabras. 

 

 Interpretar el contenido: una vez codificados y agrupados se procede a reflexionar 

sobre los contenidos y sus posibles designaciones conceptuales o teóricas, así como 

también sobre el objeto de estudio o problema investigado. 

 

 Analizar el contenido: se refiere básicamente al análisis del todo (texto) y de sus 

elementos identificados (conceptos, fenómenos, tipologías o clasificaciones), 

permitiendo, como lo señala Pérez Serrano, una visión global e integradora de la 

teoría y la práctica. (p.134) 

 

En cuanto a la categoría de actitudes para la cual se definió una escala Likert se empleó 

una tabulación con el apoyo de tablas de contingencia, que según López y Fachelli establecen 

las “frecuencias que resulta de la distribución conjunta al relacionar o cruzar dos o más 

variables cualitativas” (2015, p.7). Lo anterior tiene el propósito de establecer la relación 

porcentual de las respuestas sobre el objetivo de la categoría, la cual se centra en establecer 

las actitudes de los docentes hacia el empleo de recursos tecnológicos.   

 

 

 



114 
 

 

3.7. Elaboración de la guía didáctica 

  

Con el planteamiento de la Guía metodológica se buscó un cambio de visión en las 

personas docentes del Núcleo Metalmecánica, al otorgarles una herramienta con 

orientaciones y nociones que puedan ser adaptados de manera cotidiana, eficiente y sencilla 

a la práctica docente. Aunado a la anterior, resolver las limitaciones metodológicas y 

didácticas es el paradigma a definir, máxime con la gran cantidad de opciones de la Web 2.0 

para hacer del proceso de enseñanza un laboratorio creativo de oportunidades para la persona 

docente y estudiante.  

 

Al partir de las investigaciones y estudios que definen nuevas tendencias para la práctica 

docente, esta deja de ser rígida y descontextualizada, ahora las exigencias cambiaron y la 

persona docente requiere de habilidades muy particulares y tecnológicas para resolver las 

necesidades de sus estudiantes en cuanto al manejo de la información y su adecuado 

procesamiento.  

 

Entre otros propósitos la Guía metodológica propuesta permitirá brindar orientaciones 

en el planeamiento, elaboración e implementación de entornos virtuales de enseñanza (EVA) 

que pueden ir de lo sencillo a lo más complejo, contando con las habilidades y creatividad de 

la persona docente con las nuevas posibilidades de la Web 2.0. El personal docente de la 

unidad técnica podrá generar un ambiente de mayor motivación e intercambio de idea, donde 

la discusión y el planteamiento de soluciones sea acuerpado por una interface amigable que 

permita la autonomía para promover actividades de aprendizaje colaborativo.   

 

Asimismo, con el planteamiento de esta Guía metodológica se pretende impulsar nuevas 

metodologías y estrategias didácticas para fortalecer el aprendizaje de las personas docentes, 

adicionalmente se desea establecer claros lineamientos para emplear el modelo pedagógico 

apropiado y avalado institucionalmente. Este modelo deberá conceder una perspectiva 

novedosa de la difusión del material técnicos de consultas como nuevas y renovadas 

actividades de presentación para la discusión de los temas definidos por el diseño curricular.  
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Por todo lo antes descrito para la confección de la Guía se toman en cuenta las propuestas 

emanadas de las personas docentes partiendo del diseño curricular vigente y los insumos 

generados de las distintas herramientas utilizadas para recabar la información.  Finalmente, 

el producto curricular final se ubica en el estudio del contexto de la práctica docente, 

conocimientos tecnológicos, pedagógicos, de estrategias didácticas y actitudes que forman 

parte de la cotidianidad de su práctica docente. 

 

3.8. Proceso de validación de la guía didáctica  
 

La validación de la Guía incluye a personas expertas como la estrategia apropiada ya 

que involucra “(…) básicamente, en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio 

hacia un objeto, un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto 

concreto” (Cabero y Llorente,2013, p.14). De acuerdo con los criterios y observaciones 

ofrecidas, se procura la revisión en el producto de aquellos aspectos que se identifiquen con 

oportunidades de mejora. Calduch (2014, p.157) propone los siguientes pasos para realizar 

la estrategia de validación:  

 Definir y dividir el problema en preguntas parciales para ser aclaradas con las 

personas expertas.  

 A partir de las interrogantes definidas se elabora un cuestionario.  

 Para la selección de las personas sometidas al cuestionario se debe adoptar una 

decisión, a saber: ¿debemos seleccionar a personas que forman parte del círculo de 

asesores o, debemos interrogar a expertos independientes?  

 Establecer una ponderación del valor de las opiniones o juicios de las personas 

expertas expresados en los cuestionarios.  

 Tras la realización de los cuestionarios, se debe de gestionar la información obtenida 

a través de las respuestas a las preguntas formuladas. La mejor forma de recabar las 

respuestas de las personas expertas es a través de un cuestionario escrito o de 

entrevistas personales grabadas.  

Es en cada uno de estos momentos es que se establece la evaluación del producto 

curricular de la guía, fueron planteados en función de las particularidades de la investigación, 

instrumentos y actividades que se realizaron. A continuación, se presenta las fases que tuvo 

como recorrido la evaluación de la guía metodológica. 
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Figura 7: Pasos para la validación de la Guía Metodológica 

 

 
Fuente: Elaboración propia pasos de Calduch (2014: 157-161) 

 

Para la selección de las personas expertas se consideró su experiencia profesional en el 

campo curricular, su experiencia docente y conocimientos en el empleo de recursos 

tecnológicos y elaboración de entornos virtuales de enseñanza.  Cabero y Llorente (2013), 

señalan que pueden ser “diversos los procedimientos que podemos utilizar para la selección 

de los expertos, y van desde aquellos que no implican ningún tipo de estructuración o filtro 

de selección (…) hasta aquellos que son algo más estructurados (…)”.  A su vez, Delgado y 

otros (2012) indican que deben ser al menos tres, como mínimo, sin embargo, otros autores 

señalan que el número depende de los objetivos del estudio.  

 

Con la validación de la Guía metodológica en sus componentes se pretendió 

retroalimentar mediante las observaciones de las personas expertas a fin de que la guía 

cumpla con el propósito establecido siendo esto promover la flexibilidad, eficacia y calidad 

de los servicios de capacitación. Para determinar el número de personas expertas para el 

ejercicio de evaluación se definió un total de cuatro personas por ser un número apropiado, 

a fin de concretar las observaciones e información de los aspectos técnicos y de contenidos 

que podrían tener oportunidad de mejora.  
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Por las particularidades del tema y la falta de investigaciones o estudios al respecto en 

el ámbito de la formación técnica, se consideró que un grupo focal y una lista de chequeo 

para la recolección de la información de la Guía metodológica, así como de los productos 

que surjan de esta.  Lo anterior se sustenta en que Cabero y Llorente (2013) plantean que se 

puede hacer uso de cuestionarios, matrices de evaluación y listas de chequeo como 

instrumentos cuantitativos; y elaborar entrevistas individuales o grupos de discusión, como 

aspectos más cualitativos.  Los aspectos considerados para la validación se realizarán a partir 

de la estructura, contenidos, metodología, estrategia de enseñanza y evaluación de productor 

derivados, que a continuación se detallan.   

 

3.8.1. Aspectos estructurales de la guía  

 

En cuanto a la estructura en general lo que se buscó es el desarrollo partiendo de criterios 

en la secuencia de objetivos planteados por el diseño curricular presencial que se empleará 

de base para la elaboración de los diferentes productos con el apoyo de los recursos 

tecnológicos. Se busca que los contenidos incorporados en la guía sean pertinentes y 

teóricamente actualizados en sus diferentes apartados, así como también se promueva una 

estructura procedimental ascendente para la construcción de los entornos virtuales de 

enseñanza que vaya de lo sencillo a lo complejo, permitiendo que la persona docente pueda 

ir evolucionando junto a la complejidad de los productos que plantee, a partir de los temas y 

la motivación que surja del ejercicio de construcción.  

 

Listado de criterios previos 

 

1- Organización general de la Guía metodológica. 

 

✔ Numeración de páginas. 

 

✔ Presentación. 

 

✔ Presentación de objetivo general y específicos. 

 

✔ Organización capítulos. 

✔ Procedimiento de para la construcción de entornos virtuales de aprendizaje. 

✔ Bibliografía.   
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2- Distribución de capítulos 

   

✔ Organización de cada capítulo.  

✔ Secuencia de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de cada uno 

de los capítulos.  

✔ Vinculación de las actividades entre los objetivos de diseño presencial con las 

estrategias de mediación sugeridas para las unidades didácticas de la guía.   

 

3.8.2. Aspectos metodológicos de la guía  

 

Para determinar la coherencia y pertinencia de las actividades de mediación propuestas se 

identificó la relación entre las estrategias de mediación sugeridas con el objetivo de que la 

guía curricular propuesta sea coherente con los aprendizajes para lograr del programa de 

estudio.  

Se valoraron los siguientes criterios metodológicos para la validación:  

✔ Continuidad de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales con el 

propósito de las unidades didácticas.  

✔ Coherencia vertical entre los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales 

en el plan de sesión por competencia planteados por el programa de estudios y 

adaptados al entorno virtual de enseñanza elaborado con recursos tecnológicos de 

acceso libre en internet.   

✔ Implementación del modelo de diseño universal de DUA y aula invertida para brindar 

flexibilidad de las actividades didácticas sugeridas en los capítulos de la guía con 

relación a las estrategias metodológicas de la unidad de estudio presencial.  

✔ Adaptar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de la unidad de 

estudio del programa de cada área técnica sugeridas en la guía.  

3.8.3. Aspectos de evaluación de la guía  

 

Se evaluaron las estrategias y actividades de evaluación planteadas en la guía didáctica y su 

aporte para garantizar la consecución de los objetivos planteados, lo anterior permitió 

establecer con mayor precisión la coherencia entre las necesidades de las personas docentes 
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y los aportes que brindan las estrategias didácticas. De esta manera, se determinaron los 

elementos de coherencia y pertinencia entre los aprendizajes esperados, las estrategias de 

mediación y el tipo de evaluación desarrollada para cada apartado.  

 

Para la validación se tomaron en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 

  

✔ La existencia de una adecuada orientación acerca de las actividades de evaluación 

planteadas por las estrategias didácticas versus las capacidades que corresponden con 

el diseño curricular presencial de cada área técnica.   

✔ Coherencia entre las capacidades procedimentales y capacidades del saber y ser 

planteadas en el diseño presencial y aquellas que se incorporan en la ejecución con 

los indicadores de evaluación sugeridos de los distintos momentos de aprendizaje 

propuestos en la guía.  

 

Finalmente, en este capítulo, mediante los aportes que surjan de la actividad propuesta a 

realizar con las personas expertas seleccionadas se logrará responder a lo planteado por la 

investigación aplicada, describiendo el resultado de las experiencias de las personas docentes 

y el fenómeno en estudio. A su vez, se caracteriza en sus diferentes etapas y el empleo de los 

instrumentos elaborados y las particularidades de la práctica docente en los subsectores de 

Unidad Técnica de Metalmecánica, en estrecha vinculación con las necesidades actuales para 

el uso de los recursos tecnológicos de la Web 2.0. Las categorías fueron seleccionas en 

relación con la realidad en la cual están inmersas las personas docentes respecto a los recursos 

tecnológicos y la elaboración de sus propios entornos virtuales de aprendizaje (EVA).   
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
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Introducción 

 

En este capítulo se analizan los hallazgos que surgen de las categorías de los 

conocimientos en recursos tecnológicos, los conocimientos pedagógicos y didácticos, las 

estrategias didácticas para implementar recursos tecnológicos y las actitudes de las personas 

docentes, concernientes al uso de recursos tecnológicos en la modalidad presencial.  

Desde la estrategia de triangulación planteada previamente se realizó un grupo de talleres 

que tuvieron diferentes propósitos: en el primero se abordó el tema de la metodología y 

estrategias didácticas que manejan las personas docentes y que pueden colaborar para la 

estructuración de la guía; en el segundo taller se determinó los criterios para la selección de 

los recursos tecnológicos. A su vez, se llevó a cabo un tercer taller con un ejercicio de 

elaboración de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) Web 2.0 con el grupo de docentes 

seleccionado para determinar elementos a considerar en la guía, los cual permitió observar la 

pertinencia de los criterios de selección de los recursos tecnológicos previamente planteados. 

También se realizó, mediante un taller, la validación de la guía elaborada finalmente, 

evaluada por un grupo de personas expertas que consideró los siguientes aspectos: la 

estructura, los contenidos, la metodología y la evaluación.  

Finalmente, se desarrolló un taller con el análisis de la matriz FODA para reflexionar 

con respecto a las posibilidades de implementación de la guía elaborada, considerando que 

el INA no cuenta con un modelo pedagógico y que la ausencia de esta referente ocasiona 

múltiples vacíos que promueven confusión entre las personas docentes al momento de 

diseñar e implementar temáticas técnicas en tanto en la modalidad presencial, como con el 

apoyo de recursos tecnológicos de la Web 2.0.   

.  

4. Análisis de la información recolectada en los instrumentos 

 

4.1. Análisis de los resultados obtenidos a través de los informantes 

 

Entre los instrumentos empleados se utilizó una entrevista semiestructurada donde se 

registraron las narraciones de las experiencias de 15 docentes. Se les consultó acerca de sus 

conocimientos en el uso de recursos tecnológicos, conocimientos pedagógicos y en 

estrategias didácticas para finalmente recabar información de las actitudes mediante la 

aplicación de una escala Likert para conocer las actitudes de las personas docentes ante el 
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uso de recursos tecnológicos, estas tres categorías se centran en las experiencias y situaciones 

experimentadas en su práctica docente.  

 

4.1.1. Respuestas categoría 1: Conocimientos de recursos tecnológicos 

 

Esta primera categoría se transcribe en la Tabla 9 en la que se muestra, de forma 

resumida, las coincidencias en las experiencias de las personas docentes acerca de los 

recursos tecnológicos y los conocimientos alcanzados en competencias digitales. Con lo 

anterior se pretende entender la formación recibida por parte de la institución en cuanto a las 

competencias digitales o facilitación de cursos virtuales. Al respecto de la capacitación en 

competencias digitales o tutoría de cursos virtuales recibida, las personas docentes comentan 

las distintas situaciones por las cuales a través de los años se vieron en la necesidad de recibir 

capacitación, programa impartido por la Unidad Didáctica y Pedagógica, a cargo de la 

capacitación de docentes, sin embargo, esta unidad en su propuesta de capacitación 

institucional no incorpora estos temas.  Según lo comentado por el personal docente su 

conocimiento es básico, sin embargo, creen que no ha sido lo suficientemente específico 

sobre todo por los conocimientos requeridos para la incorporación de recursos tecnológicos 

en su práctica docente.  

El personal docente también señala que en cuanto a facilitar o mediar cursos virtuales, 

en muchos casos no han recibido una inducción apropiada y han tenido que asumir los cursos 

virtuales sin conocer del todo cómo se realiza la mediación pedagógica, para la aclaración de 

consultas, actualización de las actividades, acompañamiento a estudiantes en sus proyectos 

y finalmente la evaluación. 

En lo que respecta la promoción del uso de los recursos tecnológicos en el estudiantado, 

las personas docentes aseguran que, aunque de manera empírica es frecuente la incorporación 

de actividades que fomentan el uso de redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp, 

con el fin de promover un ambiente favorable para los contenidos no hay una orientación o 

lineamiento apropiado ni se sabe cuál es el resultado final.  Aunado a lo anterior, las personas 

docentes encuentran gran cantidad de obstáculos por las limitaciones de acceso a internet, 

problemas de infraestructura de banda ancha y falta de conocimiento tanto por ellas, como 

por el estudiantado.  
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En cuanto a la construcción de entornos virtuales como apoyo a su práctica docente en 

su mayoría las personas docentes respondieron que no tenían experiencia y comentaron que 

su participación estuvo limitada a la ejecución de uno o varios cursos durante la pandemia. 

En su momento emplearon la plataforma del Teams, Zoom, Google site, sin embargo, en 

ninguno de los casos participaron en el planteamiento y desarrollo de los entornos virtuales 

que utilizaron, ya que eso estuvo a cargo de otras personas docentes.   

Cabe destacar que, en cuanto al intercambio de información entre docentes y estudiantes, 

a través de los recursos tecnológicos, existe un importante porcentaje de docentes que lo 

practicaron con sus compañeros. Esto, mediante una adecuada estrategia y organización, 

permite favorecer la posibilidad de implementar comunidades de aprendizaje con entornos 

virtuales que posean la opción de enlazarse mediante recursos tecnológicos como el Zoom, 

Teams, entre otros, donde participen docentes de los diferentes subsectores que conforman 

la Unidad Técnica de Metalmecánica.  

 A partir de estas respuestas se pueden evidenciar el manejo instrumental básico de las 

competencias digitales que poseen las personas docentes y que permite el desarrollo de 

nuevas competencias.  

 

Entre los hallazgos que más resaltan se encuentra el alto grado voluntad para superar las 

limitaciones que plantea la infraestructura tecnológica de la institución, referida a conexión 

y acceso a Internet, sin embargo, solo algunas personas docentes solo han logrado 

implementar actividades con recursos tecnológicos cuando tanto ellos como el estudiantado 

emplean sus propios medios con celulares y tablet. En otros casos aseguran que no todas las 

sedes tienen los mismos inconvenientes o limitaciones y eso depende mucho del proveedor 

de la conexión y de la administración de los servicios.  

 

En cuanto a la necesidad de capacitación en el uso de los recursos tecnológicos, la 

totalidad de las personas docentes respondieron con interés a la actualización de sus 

conocimientos en el uso de las nuevas tecnologías para implementar esos saberes en los temas 

técnicos que desarrollan con frecuencia. Lo anterior deja evidente la necesidad de fortalecer 

los conocimientos del grupo docente en el uso de los recursos tecnológicos para la 

presentación y desarrollo de los temas técnicos concernientes a cada subsector. En general, 
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las personas docentes plantean la importancia de que la actualización en este tema se lleve a 

cabo regularmente, sobre todo considerando el crecimiento acelerado en el uso de recursos 

tecnológicos y la necesidad de que la oferta institucional brinde mayores oportunidades de 

inclusión.  

 

En resumen, en esta primera categoría se fortalece la propuesta realizada por esta 

investigación en cuanto a la importancia de crear una Guía metodológica que otorgue a las 

personas docentes las pautas y orientaciones metodológicas adecuadas para planificar, 

construir y ejecutar sus actividades de práctica docente en plataformas no oficiales con el 

empleo de recursos tecnológicos de la Web 2.0.  

Los conocimientos en competencias digitales y pedagógicos de las personas docentes 

son adecuados para asumir su propio proceso de autoaprendizaje con una guía metodológica 

que le permita seguir, paso a paso, la planificación de los contenidos técnicos que pretende 

adaptar la estructuración del entorno virtual y eventual construcción e implementación.  

Mediante un acompañamiento por parte de los compañeros a cargo de la evaluación 

metodológica de la unidad técnica y empleando a su vez recursos como teams, zoom, correo 

electrónico, WhatsApp entre otros, se podría brindar los lineamientos para que pueda llevar 

adecuadamente los entornos virtuales de aprendizaje.   
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Tabla 9: Conocimientos en recursos tecnológicos 

 

Categoría 1.   Conocimientos en recursos tecnológicos 

 

 

 

 Preguntas  

¿Ha recibido 

capacitación en 

competencias 

digitales, 

facilitación virtual 

o alfabetización 

digital para la 

ejecución de sus 

cursos o 

programas 

educativos 

presenciales que 

imparte? 

¿Con cuánta 

frecuencia utiliza 

aplicaciones o 

herramientas de 

internet para 

comunicarse con sus 

estudiantes o 

desarrollar temas 

técnicos en sus 

clases presenciales? 

¿Ha facilitado 

capacitaciones 

virtuales de 

manera formal 

con  

herramientas 

Web 2.0? 

¿Ha facilitado 

capacitaciones 

virtuales en 

plataformas o 

con entornos 

virtuales? 

¿Intercambia 

información o 

comparte 

entornos de 

aprendizaje en 

colaboración 

con otras 

personas 

docentes de su 

especialidad a 

través de 

internet o 

alguna otra 

como Teams, 

Zoom, entre 

otros? 

¿Ha planificado, 

elaborado o 

ejecutado cursos 

con recursos 

tecnológicos 

para la 

implementación 

de sus 

contenidos 

técnicos con las 

herramientas 

Web 2.0? 

¿Promueve el 

uso de 

aplicaciones o 

con las 

herramientas 

Web 2.0 para 

desarrollar los 

contenidos 

técnicos con sus 

estudiantes? 

¿Requiere de 

actualización o 

capacitación en 

el uso de 

recursos 

tecnológicos de 

internet para el 

planteamiento 

de estrategias 

didácticas con 

herramientas 

Web 2.0? 

Comente ¿cómo 

valora la conexión 

y acceso a internet 

en la institución en 

relación con las 

posibilidades que 

brindan los 

celulares, con el fin 

de emplearlos para 

el uso de los 

recursos 

tecnológicos de 

internet en su 

práctica docente? 

Docente 1 Lo único el que es 

por competencias 

de la UDIPE 

A veces videos más 

que todo. 

No. Zoom más que 

todo en 

reuniones. 

Sí como 

WhatsApp, 

teams.  

Sí como videos.  Sí se les pide 

que consulten e 

investiguen. 

Sí porque no he 

tenido mucha 

interacción con 

estos recursos. 

Muy deficiente. 

Docente 2 Sí, 2021 como en 

octubre, uso 

herramientas 

tecnológicas para 

docentes. 

Con cierta 

frecuencia. 

Sí uno de 

introducción al 

moldeo por 

inyección. 

Este año, pero 

años pasados 

(durante la 

pandemia). 

Es correcto, con 

estas y con 

WhatsApp. 

Sí, teams. Sí, básicamente 

para desarrollar 

temas de 

investigación. 

Sí. Regular, pero se 

tiene que usar el 

personal porque no 

hay una buena 

cobertura. 

Docente 3 Sí claro, 

plataformas de 

Google para 

Siempre, Office, 

Excel, power point, 

Google. 

No. No tampoco. Sí claro, Teams, 

WhatsApp. 

Sí con Google 

drive y Google 

map, Google 

Claro sí, estas 

mismas 

plataformas 

Sí claro fuera 

bueno ya que 

como son muy 

cambiantes, 

El internet de la 

institución no es 

muy bueno y falla 

constantemente, 
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diseñar cursos 

virtuales. 

site, Google 

forms. 

antes 

mencionadas. 

siempre es 

bueno. 

por lo que dificulta 

mucho utilizarlo 

recursos 

tecnológicos. 

Docente 4 Sí, con la Udipe Con mediana 

frecuencia, teams, 

zoom, Google meet. 

Sí, uno de 

metrología. 

No. Teams, 

WhatsApp, 

Messenger, 

Facebook 

No. Sí, Google meet, 

WhatsApp 

Sí, como en 

Teams y 

Google meet. 

La conexión es 

regular, dificulta el 

uso de los recursos 

tecnológicos. 

Docente 5 Aplicados a temas 

presenciales no he 

recibido. Solo he 

recibido 

facilitación virtual 

para ejecución 

virtual (a distancia 

presencial o cosas 

así). 

Muy frecuente… Sí. Entornos 

virtuales 

solamente. 

Teams y Google 

y WhatsApp 

Sí. Google sites Sí. Sí se requiere… En la institución la 

conexión celular es 

pésima y en 

muchas regionales 

también.  

Docente 6 Un par de veces, 

pero muy básica. 

Casi siempre, 

WhatsApp, 

telegram, teams y 

Zoom. 

No de las 

oficiales del 

sistema. 

Sí, zoom y 

teams. 

Sí con estas y 

con otras. 

Sí, Google meet, 

zoom. 

Sí, WhatsApp, 

telegram, 

Facebook lite 

entre otras. 

Sí, para estar 

actualizado. 

La conexión wifi 

muy mala casi nula 

y la fija buena, pero 

con restricciones. 

Docente 7 Sí No se puede por 

limitante de tiempo 

para utilizarlos, otros 

están bloqueados por 

las restricciones del 

INA. 

Solo 

certificaciones. 

No. Teams. Sí 

continuamente, 

(WhatsApp) 

No. Sí siempre es 

bueno 

actualizarse. 

Demasiado mala y 

de poca velocidad. 
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Docente 8 Sí llevé sobre 

alfabetización 

tecnológica. 

Siempre. Sí, de manera 

externa. 

Sí también, 

Google meet y 

otras de pago. 

Sí por 

WhatsApp.  

No, hasta el 

momento. 

Sí, siempre que 

el tema lo 

permita. 

Sí para 

profundizar y 

complementar 

lo que ya 

conozco. 

De momento no he 

utilizado wifi solo 

la fija, muy lenta la 

conexión. 

Docente 9 No, solo el de la 

Udipe por 

competencias. 

Moderadamente. No No tampoco. Sí, Genially, 

teams, 

WhatsApp.  

Sí, Genially, 

teams, 

WhatsApp.  

Sí, Genially, 

teams, 

WhatsApp.  

Completamente 

sí. 

Dependiendo de las 

regionales el 

internet es muy 

lento. 

Docente 10 Sí, pero porque la 

solicite para una 

emergencia. 

De vez en cuando. No No No Power Point.  

Google Crome. 

No Sí y fuera 

importante que 

cuando se la 

vaya a asignar 

algún curso a 

un docente, este 

pueda utilizar la 

plataforma  

La conexión en la 

institución no 

brinda la velocidad 

mínima requerida y 

además tiene 

muchas 

restricciones para 

poder buscar 

información. 

Docente 11 Correcto sí he 

recibido. 

Sobre todo, en la 

parte teórica. 

(videos, WhatsApp)  

 Muy poco, solo 

en una 

capacitación. 

Con los 

docentes aquí 

no, pero con 

Juan Pablo sí. 

No, solo con 

Teams. 

Sí claro, para 

trigonometría y 

cálculos de 

roscas utilizo 

algunas. 

Sí ya que si no 

se usan con 

frecuencia se 

pierde la 

práctica.  

Considero que este 

servicio no cuenta 

con buena señal ni 

velocidad. 

Docente 12 Sí, pero poca. Con mucha 

frecuencia, con el 

uso de Teams. 

Sí, con la 

plataforma 

tradicional. 

(USEVI) 

Sí, un curo se 

Inventor de 

manera 

sincrónica. 

(Teams, 

Google meet) 

Muy poco, 

(Teams) 

Sí, Autocad y 

inventor 

(Google meet) 

Sí Sí me gustaría 

actualizar y 

unificar 

criterios. 

La red institucional 

es muy inestable, 

con el uso de los 

celulares no todos 

tiene buenas 

conexiones y las 

redes wifi. Con 
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calidad por muchos 

bloqueos. 

Docente 13 Sí se han dado 

algunas y se ha 

coordinado algo 

con la Udipe, 

plataforma 

capacítate (Carlos 

Slim), además de 

reuniones con 

compañeros. 

Prácticamente por 

correo electrónico, 

cuando lo amerite. 

No. Sí, vía zoom y 

Google site y 

Teams. 

Sí, teams y 

correo 

electrónico. 

Sí, zoom porque 

son más 

utilizadas en las 

empresas y es 

más amigable 

que el Teams y 

Google site 

también. 

Sí y no, porque 

muchas 

aplicaciones 

libres tienen 

muchas 

distracciones, 

prefiero usar 

literatura digital. 

Siempre va a 

ser necesario, si 

alguna empresa 

utiliza alguna 

otra que no se 

disponga en el 

INA. 

La conexión no es 

la más idónea, 

limitada en muchos 

puntos, no veo 

conveniente 

limitarlo al uso del 

celular ya que 

genera mucha 

distracción. 

Docente 14 Sí ya había llevado 

el curso de 

formación por 

competencias y el 

curso de técnicas. 

Con bastante 

frecuencia. 

No. No. Sí con Teams, 

Zoom, 

WhatsApp. 

No. Sí, Google sites, 

Drop box. 

Pues sí, sería 

bueno. 

Regular, la 

conexión es pésima 

y casi nula en el 

CDT. 

Docente 15 Uno 

autogestionado en 

la plataforma 

Carlos Slim. 

Todos los días. Sí. Sí, Edmodo y 

la de la USEVI 

Todos los días. Sí, Edmodo, 

drive, Office 

365. 

En algunos 

objetivos. 

Sí La conexión es 

muy inestable para 

ser utilizada de 

manera continua. 

Fuente: Elaboración propia (2023)



 
 

 

4.1.2. Respuestas categoría 2: Conocimientos pedagógicos y de estrategias didáctica 

 

Para la segunda categoría se transcriben de forma resumida en la Tabla 10 las respuesta 

de un grupo de docentes que abordaron los conocimientos pedagógicos y de estrategias 

didácticas, a fin de conocer hasta dónde estos conocimientos permitirán la implementación 

de los recursos tecnológicos EVA en la presencialidad mediante una guía metodológica y 

con lo cual se pueda planificar, construir y ejecutar entornos virtuales de enseñanza de la 

Web 2.0 que apoyen la presentación y desarrollo de los contenidos técnicos.  

 

En cuanto al primer punto referido al conocimiento pedagógico y de planeamiento de 

estrategias didácticas apoyados con recursos tecnológicos, un porcentaje alto de las personas 

docentes afirman que se encuentran entre conocimientos básicos respecto a herramientas 

Web 2.0. Lo anterior según su punto de vista se debe principalmente a la falta de capacidad 

que tiene la unidad (Unidad Didáctica y Pedagógica) a cargo de la formación de docentes, 

para abordar el tema pedagógico del uso de recursos tecnológicos y atender la demanda tan 

grande de capacitación de toda la población docente en este tema. 

 

Cabe destacar que ya en otros comentarios se manifiesta que existe un déficit en lo que 

respecta a los recursos destinados por la institución para tratar el tema de las nuevas 

metodologías, entiéndase equipamiento y capacitación, no obstante, es de conocimiento 

general el valor que aportan las tecnologías de la red de internet a la profesionalización de la 

persona docente. De promoverse sería una ventaja metodológica para su labor profesional.  

 

En relación con el seguimiento técnico metodológico por parte de la administración de 

cursos o docentes del núcleo para la implementación de los recursos tecnológicos, las 

personas docentes señalan que, en la actualidad, no cuentan con dicho acompañamiento en 

estos temas, solo en los conocimientos técnicos y pedagógicos. Esa carencia la perciben como 

una gran limitación para lograr la correcta implementación de estas herramientas.  En ese 

sentido, el personal docente también manifiesta que en los diseños con la incorporación de 

las herramientas tecnológicas únicamente se plantea como una recomendación de forma 

general, ya que no existen lineamientos institucionales que aclaran qué, cómo y cuándo se 

debe realizar su implementación.  
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Lo anterior explica por qué no se incluye este tema cuando se brinda formalmente el 

seguimiento técnico metodológico a las personas docentes. Aunado a eso, la falta de 

capacitación del personal que brinde el acompañamiento metodológico y técnico en este tema 

lo hace más complejo para recibir asesoramiento en su implementación. Lo anterior viene a 

sumar a los argumentos que refuerzan la necesidad de una guía metodológica que promueva 

ese acompañamiento con orientaciones puntuales para la adecuada escogencia, adaptación y 

aplicación de los temas que se desarrollan en las diferentes áreas técnicas con herramientas 

de la Web 2.0.  

 

En cuanto a si realiza un diagnóstico de los conocimientos en el uso de aplicaciones 

informáticas de internet al inicio de sus cursos, las respuestas son divididas entre aquellos 

que no lo consideran importante puesto que no desarrollan nada con el apoyo de las 

tecnologías y los que sí indagan algunos conocimientos básicos entre el estudiantado, 

dirigidos específicamente a alguna herramienta de uso frecuente.  Es importante destacar que 

una cantidad de respuestas señalan la problemática de conexión a internet y esto influye 

negativamente en la posibilidad de emplear apoyo de alguna aplicación para desarrollar algún 

tema técnico. En este punto se puede ir observando la relevancia que le otorgan las personas 

docentes a la accesibilidad para implementar algo diferente en sus clases presenciales, hecho 

que debe ser informado a la unidad técnica, con el fin de buscar una alternativa que les 

permita disponer de mejores condiciones de conexión a la red por los medios oficiales.  

 

En la consulta realizada sobre la consideración de las particularidades del estudiantado 

para incorporar los recursos tecnológicos en general, las personas docentes coinciden en que 

depende de factores de conexión o del tema para decidir si es conveniente o no la utilización 

de herramientas de internet.   

 

De igual manera, las personas docentes manifiestan que dentro de sus posibilidades está 

la incorporación de las herramientas Web 2.0, sin embargo, la limitación de conexión y el 

desconocimiento de la correcta estrategia para la selección de los recursos, según el tipo de 

contenidos técnico que desean presentar o desarrollar, son sus mayores debilidades.  
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En la mayoría de los casos se recurre a los audios y a los videos, sumado a las 

posibilidades que conceden plataformas como teams o zoom, sin embargo, algunas de estas 

no poseen las características apropiadas para el despliegue de contenidos o la programación 

de actividades de aprendizaje, ya que son estrictamente para chat sincrónico. Esto deja por 

fuera gran cantidad de estrategias asincrónicas que son de gran provecho para las 

experiencias de aprendizaje de las personas estudiantes.  

   

En esta categoría se puede notar la falta de experiencias agradables del personal docente en 

cuanto a las vivencias o comentarios que transmiten sobre la incorporación de herramientas 

tecnológicas. Se percibe que estas no han sido guiadas adecuadamente, muchas veces se han 

visto forzados a liderar con una capacitación sin las orientaciones o el acompañamiento 

adecuado. De acuerdo con lo expresado por los entrevistados resulta necesario para fortalecer 

sus competencias, en cuanto a las tecnologías de información y comunicación TIC, las 

tecnologías de aprendizaje y comunicación TAC y finalmente las TEP, tecnologías de 

enseñanza y participación.   

 

Las respuestas concedidas por las personas docentes permiten validar la propuesta de la guía 

que recogerá las nociones teóricas pedagógicas en cuanto a métodos y técnicas, pero, a su 

vez, la estructura de procedimiento que se deben de seguir las personas docentes para el 

desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje Web 2.0 que apoyen la elaboración de 

innovadoras estrategias didácticas para la presentación de los contenidos técnicos de los 

cuatro subsectores de la Unidad Técnica de Metalmecánica.    
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Tabla 10: Conocimientos pedagógicos y de estrategias didácticas 

 
 

Categoría 2.   Conocimientos pedagógicos y de estrategias didácticas  

 

 

 

 

Preguntas 

¿Cuál diría 

usted que es su 

nivel de 

conocimientos 

en métodos y 

técnicas que 

faciliten el 

desarrollo de sus 

clases con el 

apoyo de 

recursos 

tecnológicos de 

la Web 2.0? 

¿Recibe 

acompañamient

o pedagógico 

para la 

incorporación 

de los recursos 

tecnológicos en 

su práctica 

docente? 

¿Conoce 

lineamientos 

institucionales 

para la 

incorporación de 

recursos 

tecnológicos como 

apoyo para 

implementarlos en 

sus cursos o 

programas 

presenciales?  

¿Toma en 

cuenta las 

características 

de sus 

participantes 

para el uso de 

recursos 

tecnológicos 

cuando elabora 

una estrategia 

didáctica en sus 

cursos 

presenciales? 

¿Toma en 

consideración el 

uso de recursos 

tecnológicos de 

la Web 2.0 para 

la presentación 

de los 

contenidos en el 

diseño  de sus 

estrategias 

didácticas? 

¿Entrega 

información por 

adelantado 

como lecturas o 

búsquedas de 

información en 

internet, previo 

a sus clases 

presenciales? 

¿Posee 

conocimiento

s en el Diseño 

Universal 

DUA o el 

modelo de 

aula 

invertida? 

¿Requiere de 

actualización en 

temas 

pedagógicos y de 

planteamiento de 

estrategias 

didácticas para el 

uso de recursos 

tecnológicos de la 

Web 2.0  en sus 

cursos o 

programas 

presenciales? 

Comente ¿cómo valora su 

experiencia sobre la 

participación de cursos 

virtuales, así como el uso de 

los recursos tecnológicos de 

internet para la práctica 

docente en la presencialidad 

de su área técnica? 

Docente 1 Medio. No tenemos 

nadie asignado. 

No tengo 

conocimiento en 

este tema. 

Sí claro, ya que 

algunos no 

tienen recursos. 

Sí en la medida 

de lo posible y 

se cuenten con 

los recursos. 

En algunos 

temas. 

No de esto no 

conozco. 

Sí es bueno 

reforzar y 

actualizar. 

Tengo poca experiencia. 

Docente 2 Digamos que un 

conocimiento 

medio. 

Sí. Sí parte de esta 

temática nos la 

explicaron en el 

curso de la Udipe. 

Sí trato de que 

sea lo más 

sencilla para que 

cualquiera 

pueda 

participar. 

Sí, como videos, 

audios, lecturas. 

Sí, siempre les 

subo, aunque 

sea un material 

corto del tema 

que vamos a 

desarrollar. 

Sí de hecho en 

inglés se le 

llama Flipped 

classroom 

Sí considero que 

siempre es 

necesario estar 

actualizada. 

Siento que no se puede migra 

100% a la virtualidad, es 

necesario ese contacto directo 

con los equipos y que puedan 

observar, en otras palabras, 

aprender haciendo. 
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Categoría 2.   Conocimientos pedagógicos y de estrategias didácticas  

Docente 3 Regular.  

No he estado 

ejecutando. 

Los generales no 

sé algunos que 

hemos estado 

viendo en cuanto 

al diseño 

curricular de los 

programas nuevos. 

Sí, correcto y 

dependiendo de 

esto veo que 

puedo utilizar. 

Si, veo los 

contenidos y 

después 

refuerzo en la 

práctica. 

 

No, casi nunca. 

Igual no lo he 

aplicado.  

Más que todo en el 

uso de recursos 

tecnológicos.  

Nada, porque nunca he 

aplicado ningún curso. 

Docente 4 Lo suficiente, 

pero hace falta 

más 

convivencia con 

estas técnicas. 

No, porque en el 

momento que se 

brindó a los 

docentes yo 

estaba en otra 

asignación. 

No No se hace, 

porque en las 

aulas no se 

cuentan con 

recursos 

tecnológicos 

Sí No No Sí En realidad, he llevado varios, 

uno con información muy 

desactualizada, en otros es 

muy difícil mantener las 

atenciones de los estudiantes. 

Por otro lado, considero que 

no se deben hacer sesiones 

muy largas. 

Docente 5 Mi nivel es de 

medio a bajo. 

Solo cuando 

tengo alguna 

duda consulto 

con Juan Pablo. 

Lineamientos no 

los tengo muy 

claros. 

Sí claro y trato 

de ubicar un 

líder para 

apoyarse. 

Sí los utilizo 

(material 

didáctico, 

videos, etc.) 

Sí claro, les pido 

investigar sobre 

algunos temas 

antes de 

abordarlos. 

No, en 

realidad no lo 

tengo claro. 

Sí me parece que 

nunca está de más 

estarse 

actualizando. 

Todavía me falta bastante, 

conocer un poco más.  

Docente 6 Intermedio En pandemia se 

recibió una 

capacitación 

con Juan Pablo 

Corrales 

No Sí, se nota 

mucha 

disparidad de 

conocimientos 

en este tema. 

Sí, con 

diferentes 

herramientas 

(Kahoot, 

presentaciones, 

teams) 

 No  Los de la plataforma de la 

Usevi son muy rígidos, los 

que se han diseñado por el 

núcleo son más amigables, 

pero sí deben tener tutorías 

sincrónicas. 

Docente 7 Aceptable en lo 

que he utilizado. 

No 

formalmente. 

Específicamente 

no. 

Sí en la medida 

de lo posible. 

Sí se utilizan 

documentos 

físicos y 

presentaciones. 

Más a nivel de 

asesorías 

técnica que a 

Lo he 

escuchado, 

pero no he 

destinado 

Siempre es 

necesario, está 

condicionado a la 

población y los 

En mi caso ha sido 

interesante, me ha permitido 

tener claro muchas cosas que 
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Categoría 2.   Conocimientos pedagógicos y de estrategias didácticas  

nivel de curso 

del INA. 

tiempo a 

estudiarlo. 

recursos de la 

institución 

con solo lectura no es tan 

claro. 

Docente 8 De regular a 

medio. 

Con los cursos 

que el INA da 

para los 

funcionarios. 

No. Sí claro. Sí claro. Sí trato de 

manejar el 

material para 

que usen como 

aula invertida. 

Sí. Sí. No he tenido oportunidad de 

ejecutar cursos virtuales. 

Docente 9 Intermedio. No. La verdad no. Sí Sí videos, 

presentaciones, 

cuestionarios, 

mesas redondas, 

etc. 

Siempre. No. Sí. Muy buena y enriquecedora, 

una de las cosas que he 

aprendido es que se le puede 

sacar mucho provecho y 

mayor eficiencia. Una ventaja 

es que con una adecuada 

capacitación se pueden logra 

ambientes iguales o muy 

parecidos a la presencialidad. 

Docente 10 Básico. Directamente, 

pero sí se tiene 

el apoyo de los 

compañeros. 

Ahorita no los 

recuerdo, pero sí 

tengo conciencia 

de que existen. 

Sí, dependiendo 

de las 

competencias. 

No. No. Sí, tuve la 

oportunidad 

de aplicarlo 

en el último 

módulo que 

ejecuté. 

Sí, para 

mantenerse 

actualizada 

Ha sido una buena 

experiencia. 

Docente 11 Intermedio. Sí como cuando 

se están 

haciendo los 

cursos, con 

compañero 

Pablo Corrales. 

Más o menos, más 

que todo aquí en el 

núcleo que a nivel 

de institucional. 

También, sí 

claro 

Sí correcto, 

power point, 

videos 

explicación 

presencial. 

Sí, porque me 

permite 

informarles a las 

personas 

estudiantes 

sobre lo que 

vamos a ver. 

Más o menos. Siempre es bueno 

un refrescamiento 

para la mejora 

continua. 

Solo he tenido la oportunidad 

de diseñarlo, no de ejecutarlo, 

en el uso de estos recursos en 

la presencialidad si los he 

utilizado. 
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Categoría 2.   Conocimientos pedagógicos y de estrategias didácticas  

Docente 12 Considero que 

manejo un nivel 

medio a bajo. 

No, a menos que 

se solicite. 

No. Sí los toma en 

cuenta. 

No solo una. Sí algunas 

veces. 

No. Sí. Regular. 

Docente 13 Medio Solamente las 

recibidas por 

consultas al 

docente del 

núcleo 

encargado de 

este tipo de 

acompañamient

os… por lo 

demás no se ha 

recibido nada 

En detalle no, pero 

sé que la 

institución ha 

indicado la 

apertura a este tipo 

de metodología… 

Claro que sí… Siempre, pero 

para aplicarlo 

bien se requiere 

más tiempo de 

preparación, 

¡¡no la hora que 

reglamentariam

ente se da… 

imposible!! 

Algunas 

veces… 

He escuchado 

sobre aula 

invertida… 

Efectivamente… 

sobre todo de 

actividades que se 

puedan desarrollar 

vía celular 

En cursos virtuales ha sido 

una agradable experiencia, 

solo que involucra mucho 

más tiempo de dedicación a la 

planificación… 

Docente 14 De 1 a 10 yo 

diría que estoy 

en 3. 

Muy puntual no, 

solo en alguna 

capacitación. 

No. Sí claro, 

totalmente. 

Sí, dentro de lo 

que conozco. 

Sí, libros 

digitales y 

enlaces de 

internet. 

Sí, en los dos. Sí claro. Pienso que este método es 

funcional en algunas, no en 

todas, depende de las 

cualidades del curso y de los 

participantes. 

Docente 15 Bajo. No. No. No porque no 

los uso. 

No los utilizo. Sí más que todo 

en físico. 

Solo aula 

invertida 

Sí. Mi experiencia fue muy mala, 

ya que no permite muchas 

cosas por los conocimientos 

de las personas participantes 

en estos entornos virtuales. 

 Fuente: Elaboración propia (2023) 
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4.1.3. Categoría 3: Actitudes hacia los recursos tecnológicos en su práctica docente 

 

Para el análisis de la categoría tres, que se presenta en la figura 7, se implementó una 

consulta mediante una escala Likert con escala de cinco niveles a saber: 1. Total desacuerdo, 2. 

En desacuerdo, 3. Desconozco, 4. Acuerdo, 5. Total acuerdo, para la valoración de las once 

premisas planteadas. El análisis procura establecer porcentajes de respuesta que sumen patrones 

de respuesta cualitativos para fortalecer las otras categorías 1 y 2, para ello se recurre a gráficas 

de barras que permiten visualizar el porcentaje de respuestas de las personas docentes 

encuestadas a las respuestas al grupo premisas incluidas en el instrumento, de acuerdo con la 

escala antes mencionada.   

 

 

Tabla 11: Graficas de opinión de las personas docentes hacia los recursos tecnológicos  

 

1.En cuanto la primer consulta referida a la 

necesidad de integración de la modalidad 

presencial de recursos tecnológicos en su 

práctica docente, se nota un patrón de 

respuesta bastante alineado con los valores 

niveles de acuerdo con un 60% y un total 

acuerdo con un 40%, lo que evidencia una 

actitud positiva a la incorporación. 

 

2. En esta premisa se observa una respuesta en 

desacuerdo de un 33% y en total desacuerdo 

llegó al porcentaje de 67%. En su mayoría 

las personas docentes están en total 

desacuerdo a esta premisa, en cuanto las 

pocas facilidades que aportan los recursos 

tecnológicos. La intención de plantear 

puntos opuestos en las premisas, permite 

precisar la posición del personal docente.   
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3. En cuanto a la consulta acerca de la 

pertinencia de los recursos para el desarrollo 

de nuevas competencias, autonomía y 

colaboración, un 47% estuvieron en total 

acuerdo, un 6% en acuerdo y finalmente un 

47% opinan desconocer cuál es el nivel de 

impacto de los aspectos en el estudiantado. 

Lo anterior es un fuerte indicador que se 

requiere reforzar los conocimientos en este 

tema.  

 

4. En cuanto a la consulta acerca del logro de 

los objetivos en el presencialidad con la 

ayuda de los recursos tecnológicos, las 

respuestas fueron dividas ya que el 20% 

estuvieron en total acuerdo, el 60% en 

acuerdo, el 7% desconocen y el 13% en 

desacuerdo, lo cual evidencia el 

desconocimiento de un segmento de la 

población en cuanto a los beneficios que 

plantean el uso de los recursos tecnológicos 

para el logro de los objetivos.   

 

5.En el caso de la creatividad y motivación 

en el estudiantado con el empleo de recursos 

tecnológicos, las personas docentes 

respondieron de forma dividida, un 40% en 

total acuerdo, un 40% en acuerdo, un 7% que 

desconocen y un 13% en desacuerdo. Lo 

interesante es que estos mismos docentes 

que en otras consultas también responden en 

esa misma línea.   
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6.La siguiente premisa plantea que la 

incorporación de los entornos virtuales no es 

conveniente en la presencialidad. En este 

sentido, las respuestas afirman lo contrario 

ya que el 60% están en desacuerdo, el 26% 

en total desacuerdo, el 7% desconoce y 

finalmente solo el 7 % señalan estar de 

acuerdo. Lo anterior valida la buena 

disposición de las personas docentes ante la 

incorporación los recursos tecnológicos.  

 

7.En cuanto a la motivación con el uso de 

entornos virtuales las respuestas fueron muy 

consecuentes con un alto grado de 

motivación, ya que el 47% respondieron 

estar en total acuerdo y el 53% en acuerdo, 

lo que refleja una postura apropiada para la 

promoción de competencias digitales en las 

personas docentes hacia la elaboración e 

implementación de EVA en su práctica.  
 

8. En cuanto a que las competencias digitales 

son necesarias para desenvolverse en los 

campos de la vida laboral y personal, las 

respuestas de las personas docentes fueron 

en un 33% totalmente de acuerdo, un 60% en 

acuerdo y finalmente solo un 7% en 

desacuerdo, lo que viene a confirmar la 

certeza que poseen las personas docentes en 

cuanto a la necesidad de estas herramientas 

en su vida personal y profesional.  
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9. En relación con si la red de internet facilita 

información técnica a las personas docentes 

y estudiantes, un 47% está en total acuerdo, 

en un 47% están de acuerdo y finalmente el 

6 % lo desconocen. Los resultados anteriores 

le otorgan a la información proveniente de la 

red de internet una opinión positiva, hecho 

que puede aportar ventajas a la 

implementación de la propuesta curricular 

de esta investigación.    

 

10. En cuanto a la mejoría de la evaluación 

de los procesos de enseñanza mediante el 

uso de recursos tecnológicos, un 20% de las 

personas docentes opinan estar en total 

acuerdo, un 67% de acuerdo y un 13% 

desconoce su impacto. Los porcentajes de 

respuestas indican un alto nivel de confianza 

de las personas docentes en la evaluación 

mediante el uso de recursos tecnológicos.  

 

11. En cuanto a la motivación al emplear los 

recursos, existe una media en las respuestas 

lo que indica que la mayoría con un 40% 

están de acuerdo, mientras un 33% en total 

acuerdo, para un 27% que desconocen. En 

síntesis, la valoración hacia la incorporación 

de los EVA en la presencialidad tiene un alto 

grado de aceptación lo que puede facilitar la 

capacitación de las personas docentes en este 

tema.  

 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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En esta categoría se planteó un grupo de premisas que buscaba contribuir con la 

investigación, brindando información de las personas docentes en cuanto a su sentir y 

disposición ante la inclusión de actividades en su práctica docente con el apoyo de recursos 

tecnológicos EVA de manera formal en el diseño que implementan. Según los resultados, se 

evidencia la existencia de  un buen ambiente dentro del grupo de docentes entrevistados que en 

su mayoría no son nativos digitales, puesto que en promedio cumplen con una trayectoria de 

muchos años lo que podría ser, de alguna manera, una limitante, no obstante, en este caso las 

respuestas plantean un escenario diferente y positivo, lo que podría tener su origen en los 

cambios que se vienen promoviendo por la Unidad Técnica de Metalmecánica en este y otros 

temas del quehacer docente institucional.   

 

Así las cosas, se considera que las posibilidades de éxito con el planteamiento de la guía 

metodológica, empleando las herramientas de las Web2.0 tienen muy buenas posibilidades dado 

el nivel de conocimientos y actitudes mostradas por las personas docentes. Al analizar los 

resultados de esta categoría y al contrastarla con las otras dos categorías anteriores se encuentran 

importantes coincidencias en cuanto al tema de disposición por parte del personal docente, sobre 

todo en lo que atañe a su crecimiento profesional.  

 

Finalmente se considera un importante avance ya que estos hallazgos validan ampliamente 

la propuesta curricular propuesta con la elaboración de una guía metodológica que brinde 

orientaciones para el planeamiento, elaboración e implementación de entornos virtuales de 

aprendizaje EVA para el esbozo de contenidos y el desarrollo de conocimientos desde un 

enfoque socio constructivista que integre elementos que estimulen el aprendizaje colaborativo, 

así como el desarrollo autónomo del estudiantado. Con lo anterior la oferta curricular se vería 

fortalecida con un grupo de docentes con mayores y mejores competencias digitales, lo cual 

resuelve la necesidad de promover de nuevas metodologías de enseñanza con el aporte de las 

tecnologías de la Web 2.0. 

 

  



141 
 

 

Tabla 12: Actitudes de las personas docentes hacia los recursos tecnológicos 

 

Niveles de la escala: 1. Total desacuerdo, 2. En desacuerdo, 3. desconozco, 4. acuerdo, 5. Total acuerdo 

Categoría 3. Actitud de las personas docentes hacia el uso de recursos tecnológicos en la presencialidad 

 Los docentes del 

Núcleo 

Metalmecánica 

requieren la 

integración de los 

recursos 

tecnológicos a la 

presencialidad 

para mejorar sus 

resultados. 

El uso de los 

recursos 

tecnológicos Web 

2.0 en la 

formación técnica 

permite en el  

estudiantado el 

desarrollo de 

nuevas 

competencias. 

El logro de los 

objetivos en la 

presencialida

d se 

incrementa 

debido al 

empleo de los 

Web 2.0. 

La creatividad 

y la 

motivación 

del 

estudiantado 

se incrementa 

empleando 

los recursos 

tecnológicos. 

La persona 

docente requiere 

los conocimientos 

para construir y 

gestionar sus 

propios entornos 

virtuales de 

enseñanza como 

apoyo a la 

presencialidad.  

Las 

competencias 

digitales son 

necesarias para 

desenvolverse 

en todos los 

campos de 

nuestra vida 

laboral y 

personal.  

Los 

recursos 

tecnológico

s mejoran y 

facilitan el 

proceso de 

comunicaci

ón entre 

docentes y 

estudiantes. 

La red de internet 

facilita a la 

persona docente y 

estudiante acceso 

a información 

técnica de consulta 

importante.  

El empleo de 

la tecnología 

en  clases, 

permite  

mejorar el 

proceso de 

evaluación 

formativa y 

sumativa del 

estudiantado. 

Como docente 

me siento 

cómodo y 

motivado 

empleando los 

recursos 

tecnológicos 

para ejecutar las 

clases 

presenciales. 

Docente 1 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

Docente 2 4 5 4 5 4 4 4 3 4 3 

Docente 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

Docente 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 

Docente 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 

Docente 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Docente 7 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 

Docente 8 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 

Docente 9 5 5 4 4 5 4 4 5 3 5 

Docente 10 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 

Docente 11 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 

Docente 12 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 

Docente 13 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 

Docente 14 4 4 2 2 5 4 4 4 4 4 

Docente 15 4 5 2 5 5 4 5 4 4 3 

 Fuente: Elaboración propia (2023)
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4.1.4. Actividad 1: Taller 

 

Planteamiento de la metodología y estrategias didácticas para la implementación de 

contenidos técnicos con el apoyo de recursos tecnológicos de la Web 2.0. 

 

Este taller tuvo como propósito presentar y determinar las estrategias didácticas que mejor 

se adaptan a las características de los perfiles estudiantiles del Núcleo Metalmecánica, así como 

de los contenidos técnicos que se van a presentar y desarrollar mediante los recursos 

tecnológicos.  

Al finalizar las actividades del taller, se obtuvo como resultado, que las personas docentes 

consideraron como metodología de implementación para los entornos virtuales de enseñanza 

de la Web 2.0 el “Aula Invertida”, complementada con el “Diseño Universal para el 

aprendizaje”, estas se adaptan especialmente para un cambio en cuanto a la forma tradicional 

de llevar las actividades en el aula. A, su vez, los fundamentos del diseño universal suponen un 

mayor compromiso entre las personas docentes para buscar oportunidades de inclusión y 

facilidades, a fin de que el estudiantado acceda a los contenidos a través de diferentes formatos, 

con la ventaja de que ambos están avalados por la institución y poseen elementos que pueden 

facilitar la adaptación de los contenidos técnicos al desarrollo de entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA)..  

 

Finalmente, se define como estrategia de evaluación formativa la “Evaluación por 

proyectos ABP” por sus características que promueven el aprendizaje colaborativo y las 

ventajas que brinda en cuanto al manejo de la información y seguimiento con el apoyo de los 

recursos tecnológicos. En todos los casos analizados, la institución aprueba su uso y en estos se 

encuentran en una fase de difusión y promoción entre las personas docentes para que sean 

aplicados en su práctica cotidiana.  

De igual manera, en la segunda parte del taller se trabajó en el planteamiento de una lista 

de criterios de selección de las aplicaciones que se van a considerar para elaborar o incrustar en 

los entornos virtuales de enseñanza Web s.0, siguiendo las particularidades de los contenidos 

técnicos que la persona docente eligió adaptar. 
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4.1.5. Actividad 2: Grupo Focal  
        

Grupo focal para el planteamiento de criterios de selección de los recursos tecnológicos 

de Web 2.0 y una plataforma para la administración de los EVA 

  

En el segundo taller se discuten y elaboran los criterios a partir de la postura teórica de 

varios autores para la selección de los recursos.  

Al finalizar, sobre lo planteado por Fandos y otros (2012), se realizó una lista de 

interrogantes que debe hacerse la persona docente a la hora de elegir los recursos tecnológicos 

Web 2.0 y la plataforma con los que va a planificar, elaborar, implementar y finalmente 

administrar sus entornos virtuales de aprendizaje para la adaptación de los contenidos técnicos 

que pretende presentar y desarrollar con el apoyo de actividades realizada en Internet.    

Se definieron 5 preguntas generadoras que fueron planteadas por el moderador de la 

actividad, en estos se resumieron los aspectos principales a saber: tecnológicos, pedagógicos, 

presentación de contenidos, seguridad y evaluación, con ellos se motivó la discusión, con el fin 

de que las personas docentes plantearan en forma de interrogantes el grupo de criterios en forma 

de interrogantes, los cuales la persona docente deberá seguir al momento de seleccionar los 

recursos tecnológicos.  

A continuación, se enumeran el grupo de observaciones realizadas por el grupo de 6 

docentes elegidos para realizar la actividad de Grupo Focal, en cuanto al planteamiento de los 

criterios de selección de recursos tecnológicos, a partir de la teoría de Fandos y otros (2012).  

 

 

Tabla 13: Criterios de selección tecnológicos  

 

¿Cuáles son los aspectos tecnológicos que debe considerar la persona docente al 

seleccionar recursos tecnológicos? 

 

Docente 1 

En mi caso cuando tengo estudiantes INA y que ya tengan una cuenta office 

365 pueden utilizar Google sites. Yo creo que el conocimiento tecnológico en 

las personas estudiantes puede sumar y puede restar, va depender al aspecto 

socioeconómico de cada uno, ya que algunos si tienen computadora, internet 

y otros no lo tienen, se debe tener presente antes de escoger un recurso.  
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¿Cuáles son los aspectos tecnológicos que debe considerar la persona docente al 

seleccionar recursos tecnológicos? 

 

Docente 2 

La plataforma de Google Sites no requiere instalación de ningún tipo, la forma 

de que las personas participantes puedan ingresar es muy sencilla, además es 

muy intuitiva o sea es muy fácil de administrar, otras, pero no todas son tan 

amigables para poder crear contenido o incrustar. Google site tiene una serie 

de herramientas que sí se pueden utilizar para la educación, pero que además 

permite incrustar otras.  

 

Docente 3 

Depende si lo que queremos generar es una capacidad de conocimiento o una 

capacidad procedimental. Es importante que la plataforma sea amigable tanto 

para las personas estudiantes como para las personas  docentes, esa fue la 

decisión por la que se estableció la plataforma de Google Sites. 

 

Docente 4 

Particularmente yo sí utilizo mucho, por ejemplo, videos para reforzar mucha 

las capacidades del hacer, ya que así las personas pueden repasar una y otra 

vez todo el procedimiento de cómo se ejecutan técnicamente las acciones.  

Docente 5  Al principio siempre se debe realizar un buen diagnóstico para que así la 

persona docente pueda tener claro el nivel de las personas en cuanto al uso de 

estos recursos, lo ideal sería realizar una nivelación. 

Docente 6 El acceso a equipos es muy importante para poder utilizar estos recursos, ya 

en las instalaciones del INA, como en las casas, hay que tomar en cuenta 

equipos y la conexión. Se debe pensar en aquellas personas que no tienen 

experiencia en el uso de redes sociales, WhatsApp o incluso una computadora, 

por tanto, saber el nivel de las personas estudiantes previo resulta muy 

importante. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Tabla 14: Criterios de selección pedagógicas 

 

¿Cuáles son las consideraciones pedagógicas que debe tener presente la persona 

docente para seleccionar recursos tecnológicos? 

 

 

Docente 1 

Es una buena alternativa para salir del método tradicional, pero puede ser 

que para algunos participantes se vuelva un poco complejo, ya sea porque no 

cuentan con las facilidades (computadoras, tabletas, celulares, internet, 

conexión). También hay que tener en cuenta que para planificar estas 

actividades se requiere de un aproximado de 3 a 4 horas para la persona 

docente en toda la planificación. 

 

Docente 2 

Pienso que para las capacidades del conocimiento todos estos recursos 

presentan muchas facilidades a la persona docente, para los prácticos sí 

cuesta un poco más, sin embargo, el empleo de alguna simulación podría ser 

parte de los entornos y ayudar a la clarificación de algún tema específico.  

 

Docente 3 

Las personas estudiantes necesitan poder avanzar en su formación por su 

cuenta así que parece muy adecuado que la persona docente se plantee que 

el sitio tenga estas características de autoaprendizaje. Además el uso de los 

recursos nos permite utilizar no solo para una sola sección, ya que cuando 

hay un tema, podemos incentivar el trabajo colaborativo . 

 

Docente 4 

Considero que los recursos potencian la estrategia, pero que sí hay que tener 

muy en cuenta las capacidades de las personas estudiantes para que lo puedan 

asimilar correctamente, el tipo de recurso debe de ser seleccionado tomando 

en cuenta estos detalles. 

Docente 5 Estoy de acuerdo con que debemos prestar más atención para que el recurso 

favorezca lo que se pretende en la estrategia que plantea la persona docente. 

La escogencia del recurso que nos garantice alcanzar las capacidades. Para 

utilizar Google sites no requiere de tener Office 365, con solo correo Gmail. 

Docente 6 Un aspecto muy positivo para que se favorezca el aprendizaje colaborativo, 

es la normalización de las contenidos y actividades, ya que crean una base 

de datos se pueden compartir con otros compañeros. 

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Tabla 15: Criterios de selección de presentación de contenidos 

 

 

¿En cuanto a la presentación de contenidos, qué debe considerar la 

persona docente cuando selecciona los recursos tecnológicos? 

 

Docente 1 

Este es un punto importante muy importante para que las personas 

estudiantes tengan la facilidad de ir a consultar, así pueden 

investigar por su propia cuenta, despejar dudas y reforzar el 

aprendizaje 

 

Docente 2 

Para todas las actividades virtuales esa es la función principal, 

fomentar el aprendizaje. Se necesita tener variedad de formas de 

presentar los contenidos ya que no todas las personas aprenden de 

la misma forma, al presentar diferentes opciones va a facilitar el 

aprendizaje en general. 

 

Docente 3 

Sí claro que el uso de las tecnologías fomenta el autoaprendizaje 

y el recurso debe aportar claridad en la presentación de los temas, 

el tipo de letra, las imágenes y todo lo que se presente debe estar 

relacionado.  

 

Docente 4 

De acuerdo con la persona docente debe preguntarse cuánto suma 

el uso de recursos tecnológicos a fomentar el autoaprendizaje, así 

como si este refuerza lo que se ve en la clase o en los talleres. 

Docente 5 El uso de los recursos tecnológicos los podemos utilizar para 

iniciar el próximo tema que se va a ver, se les comparte el material 

para que lo vean y lo analicen antes de que se vea en la clase, de 

hecho, siempre hay personas estudiantes que les gusta investigar 

más, inclusive un poco más de lo que se les asigne. 

Docente 6 La claridad con la que se presenten los contenidos hace que sean 

más claros, por lo tanto, pienso que esto es muy importante.  

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Tabla 15: Criterio de selección de recursos tecnológicos por el tipo de evaluación 

 
 
 

¿Qué tipo de evaluación debe tener en mente la persona docente al 

seleccionar el recurso tecnológico? 

 

Docente 1 

Las evaluaciones deben ser formativas específicamente, ya que solo 

en los cursos que son virtuales sí se pueden aplicar evaluaciones 

sumativas. 

 

Docente 2 

Yo podría repartir temas entre las personas participantes y que ellos 

luego lo expongan, de la exposición sí se puede evaluar el trabajo 

realizado. 

 

Docente 3 

Es indispensable que a la hora de la selección la evaluación tenga 

una relación con el recurso empleado para que los proyectos que se 

desarrollen tengan una trazabilidad. La evaluación que creo más 

adecuada es la formativa.  

 

Docente 4 

Entre las actividades de evaluación aquellas que se presten para dar 

seguimiento a los saberes cómo desempeño, las evaluaciones son lo 

que mejor se adaptan, considero que la resolución de problemas 

puede ser interesante, pero también el aprendizaje ABP podría ser 

productivo.  

Docente 5 Pienso que para estos recursos la evaluación debe ser formativa y 

no sumativa.  

Docente 6 Como estos recursos se van a emplear como apoyo a la estrategia 

didáctica deberían evaluarse desde varios aspectos: estructura, la 

metodología, la seguridad, entre otros. En cuanto a los 

conocimientos que se traten en el entorno, creo adecuado que se 

aplique una evaluación formativa, no se prestan para evaluación 

sumativa.  

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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Tabla 16: Criterio de selección por seguridad de la información 

 
 
 

¿En cuanto a seguridad de la información, qué debe considerar la persona 

docente para la selección de recursos tecnológicos para su EVA? 

 

Docente 1 

En esto hay que tener cuidado y saber sobre los derechos de autor, por 

ejemplo, ahora con la pandemia se liberaron muchas cosas, por 

ejemplo, los videos de YouTube ya por subidos están de libre acceso.  

Documentos INA diseñados oficialmente también son de carácter 

público, lo que sí no se puede compartir son las Normas, estas sí tienen 

derecho de autor por lo cual no se deben compartir, si las usamos debe 

ser de manera que no se pueda descargar. 

 

Docente 2 

Bueno nos queda claro este punto sobre derechos de autor, cuando 

usamos este tipo de información lo que sí debemos de tener muy en 

cuenta son las normas APA, para imágenes, textos, videos, etc. 

Inclusive ya hay enlaces para que con solo poner uno, ahí lo que quiera 

referir automáticamente. 

 

Docente 3 

Se tiene alguna base de datos o de recursos donde las personas docentes 

podamos buscar, ya sea a nivel del INA o a nivel más allá inclusive del 

país. 

 

Docente 4 

Debemos pensar en biblioteca o repositorio con una importante 

variedad de temas al cual se les puede dar acceso, si el tema que se 

requiera no está en la base también tenemos contactos con otras 

instituciones internacionales. 

Docente 5 La plataforma que se va a emplear para desarrollar los cursos debe 

tener acceso restringido, ojalá que sea solo con autorización y que en 

la configuración se pueda restringir al usuario a ver y no a diseñar. 

Docente 6 Si los cursos se imparten en el INA, no habría problema lo que pasa es 

que si se usan otros equipos y enlaces externos puede que ingresen 

virus por eso ese tema es muy importante.  

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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En conclusión, a partir de la información discutida en el grupo focal los participaron de la 

actividad encuentran indispensable el establecimiento de este grupo de criterios técnicos, 

tecnológicos , pedagógicos y de seguridad indispensables para la adecuada selección de las 

aplicaciones,  dado que los docentes que desarrollan actividades con recursos tecnológico 

requieren ir construyendo nociones a partir de conocimientos para lograr separar los diferentes 

elementos de los recursos tecnológicos de la Web 2.0,  los cuales junto a los objetivos propuesto 

por el docentes se espera que ser cumplan con el tipo de actividades y contenidos técnicos a 

desarrollar.    

 

4.1.6. Actividad 3: Taller  

 

Taller para el planeamiento y elaboración de un entorno virtual de aprendizaje EVA. 

 

En cuanto a este taller se llevó a cabo un ejercicio de elaboración con 15 docentes de los 

entornos virtuales de aprendizaje (EVA) considerando las herramientas de la Web 2.0. Cada 

uno según el planteamiento, realizó y estructuró su sitio con el acompañamiento del personal 

docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica con la experiencia en la plataforma Google. 

Durante esta actividad el grupo fue desarrollando todo el procedimiento de creación de una 

cuenta en Google, así como la creación de un sitio a partir de temas tratados en el primer taller 

de Conocimientos Pedagógicos y de Estrategias Didácticas. (Ver anexo 6) De igual manera, 

con la elaboración de los EVA también se logró la validación de pertinencia de la metodología 

planteada para la selección de los recursos tecnológicos mediante los criterios de selección que 

surgieron en el Grupo Focal.  

 

En este primer ejercicio de elaboración de los entornos virtuales, las personas docentes 

siguieron las indicaciones para completar una plantilla o estructura que se habilitó previamente 

para que fuera más amigable y de fácil resolución, con el fin de que realizaran un 

reconocimiento de las herramientas que incorporará Google site, así como también realizaran 

los ejercicios de incrustar otros recursos que Google permite insertar.  

 

Finalmente, se les comentó a las personas docentes que la iniciativa de la guía 

metodológica tendrá, para su fase de implementación con los grupos de estudiantes, un 
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seguimiento técnico-metodológico donde se aplicará una evaluación de los EVA, mediante una 

lista de cotejo para evaluación por procesos a partir del modelo de Stufflebeam (1995). Se 

plantea un grupo de indicadores que determinarán el cumplimiento de los objetivos, así como 

las características de un entorno virtual de enseñanza EVA elaborados a partir de las 

orientaciones propuestas por la guía metodológica, lo anterior se llevará a cabo por las personas 

designadas por la Unidad Técnica de Metalmecánica. (Ver anexo 4) 

 

4.1.7. Actividad 4: Taller 

   

Validación de expertos de Guía Metodológica EVA  

 

En este taller se transcriben las observaciones que realizaron las personas docentes 

especialistas convocadas. Este grupo de cuatro especialistas de la institución están vinculados 

tanto a áreas de desarrollo curricular, formación de docentes y seguimiento metodológicos de 

las áreas técnicas en la institución, que por su experiencia en el tema de la virtualidad en el INA 

son considerados idóneos para valorar la guía.  

De igual manera, este grupo también cuenta con amplia trayectoria docente tanto en la 

institución como en universidades privadas. Por tanto, se estima que la valoración que llevarán 

a cabo pertinencia para establecer la validez del producto curricular guía según los aspectos de 

cada categoría, a saber: estructura, metodología y evaluación. A continuación, se detallan las 

observaciones efectuadas por el grupo experto. 

 

4.1.8. Aspectos estructurales de la guía didáctica  
  

Tabla 17: Valoración de aspectos estructurales de la guía metodológica 

 
 

 

 

 

 

Experto 1  

✔ La construcción de la guía en capítulos es conveniente para distribuir las 

capacidades procedimentales en secuencia, tal y como se muestran en la 

tabla de adaptación de los contenidos técnicos a la estructura de EVA.   

✔ Sería importante incluir algunas referencias o enlaces en la medida de las 

posibilidades.  
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✔ En caso de existir normativa, incorporar su referencia sería provechoso, 

ya que la institución se encuentra en proceso de elaboración.  

 

 

 

 

Experto 2  

✔ Las estrategias de aula invertida serían convenientes plantearlas con un 

ejemplo.  

✔ El procedimiento para la elaboración del EVA es ordenada y clara.  

✔ Queda muy claro que la formación de la persona docente debe centrarse 

en el estudiantado y facilitar su proceso de apropiación. 

✔ Revisar los enfoques y fundamentos del modelo curricular del INA para 

establecer más adecuadamente su visualización en el uso de los recursos 

tecnológicos. 

 

 

 

Experto 3  

✔ Se deben revisar las referencias citas y referencias bibliográficas, además 

del orden de las páginas.  

✔ Los criterios de selección de los recursos tecnológicos son pertinentes, 

puesto que no existe una estructura definida por la institución en ese 

sentido.  

✔ Se presenta una distribución de los procedimientos que es importante 

revisar para generar mejores instrucciones a la persona docente.  

 

Experto 4  

✔ Falta alguna información en el documento, como fecha edición entre 

otro, sin embargo, de elementos estructurales son pertinentes.  

Fuente: Elaboración propia (2023) 

 

Con las observaciones suministradas por las personas expertas se mejoran los puntos 

señalados en cuanto a citas y referencia que requerían revisarse, también se revisaron los 

procedimientos y se realizaron los ajustes para incorporar otras instrucciones. Se revisan los 

criterios de selección de los recursos y sus secuencias para que brinde una ruta más clara a las 

personas docentes.   

 

En cuanto a la sugerencia de incorporar normativa, se tiene proyectado un repositorio para 

incorporar todo el material requerido por las personas docentes al respecto de la normativa 

vigente.  Entre los comentarios se puede rescatar que, en general, las observaciones realizadas 

son más de forma que de fondo. Se realizan los ajustes sugeridos por las personas expertas.  
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4.1.9. Aspectos metodológicos de la guía didáctica  

 

Tabla 18: Valoración de aspectos metodológicos de la guía 

 

 

 

 

Experto 1  

✔ La guía presenta apoyos metodológicos acordes con lo pretendido 

para los contenidos, sería importante revisar e incorporar algún 

resumen o referencia que amplié los temas abordados  

✔ Agregar información adicional mediante enlaces o incluso 

empleando la inserción de códigos QR, sería interesante para ampliar 

las posibilidades de la guía, sobre todo tomando en cuenta que esta 

se encuentra en el proceso de validación y revisión.  

 

 

Experto 2  

✔ Es apropiado que los contenidos posean una secuencia que sea 

progresiva en cuanto a su dificultad, es importante revisar este tema. 

✔ Veo un poco extensa la teoría aportada, existen algunos temas que, 

aunque aportan a contextualizar la guía, podrían resumirse.  

✔ La guía es interesante e innovadora, en el INA no se ha trabajado este 

tema así que lo veo como un importante esfuerzo que puede irse 

ajustando.   

 

 

 

Experto 3  

✔ El modelo ABP es un reto importante para la institución y muy 

consecuente con lo que el modelo curricular por competencias 

requiere implementar, así que esta iniciativa debería presentarse a la 

UDIPE para que se incorpore como una opción que las personas 

docentes pueden desarrollar, no solo para este proyecto sino para las 

actividades que realizan, ya que existen un vacío importante en ese 

sentido.  

 

 

Experto 4 

✔ Me parece interesante la propuesta de implementar la estrategia de 

aula invertida, sobre todo porque potencializa el aprendizaje 

colaborativo y si eso se combina con los principios del DUA tendrían 

una propuesta muy atinente.  

✔ Los procedimientos para la elaboración del objeto de aprendizaje son 

acordes con un proceso de fácil comprensión.  

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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En cuanto a la categoría de valoración metodológica de la guía, las observaciones 

señalaron los aspectos relacionados con el modelo pedagógico de aula invertida, así como 

Diseño Universal de Aprendizaje el DUA y finalmente el modelo de aprendizaje basado en 

proyectos ABP. Se destacan comentarios positivos sobre la implementación de entornos 

virtuales de aprendizaje mediante estas teorías por considerar que se alinean a lo requerido por 

la institución.  

En cuanto al comentario de incorporar otras formas de aclarar los temas mediante 

enlaces y códigos QR, se busca la posibilidad de incorporarlos, sin embargo, no existen 

aplicaciones gratuitas que brinden aspectos de seguridad que garantice la estabilidad de los 

videos o audios. Se proyecta la creación de recursos audiovisuales con un fin didáctico para 

describir procedimientos que se integran en la guía.  Todas las sugerencias y observaciones se 

abordan para realizar los ajustes.  

 

4.1.10. Aspectos de evaluación de la guía didáctica  

 

Tabla 19: Valoración de aspectos de evaluación de la guía 

 

 

 

 

Experto 1  

✔ Proponer una lista de cotejo que brinde indicadores para evaluar, desde la 

perspectiva de los principios del DUA, lo veo muy conveniente, sobre todo 

pensando que es un modelo que se está promoviendo en la institución.   

✔ En cuanto al seguimiento metodológico de las personas docentes me 

parece adecuada la lista de cotejo aportada para evaluar los EVA, sin 

embargo, es conveniente que esté concuerde con los criterios de 

selección de los recursos para que no exista confusión.  

 

Experto 2  

✔ El tema de la evaluación de los aprendizajes en la virtualidad se vuelve 

compleja considerando la falta de experiencias que tiene el personal 

docente, por eso la iniciativa puede ampliarse a otras unidades técnicas 

para establecer resultados más amplios. 

 

 

Experto 3  

✔ En cuanto a la evaluación, la guía aporta estrategias de evaluación 

apropiadas, siendo de formación y pensadas en la autoevaluación, sin 

embargo, la persona docente puede emplear otras que se combinen con 

aquellas que aporta el aula invertida. 

 

Experto 4  

✔ Las actividades de autoevaluación podrían mejorarse para que resulten un 

poco más retadoras y creativas a la persona docente y no solo citar, 

mencionar, explicar, podría ser: investigar, indagar, por ejemplo. 

✔ Con la lista de cotejo del modelo por procesos y la hoja de chequeo del 

DUA se cumplen los aspectos de evaluación prendidos.  

Fuente: Elaboración propia (2023) 
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En relación con la categoría de evaluación se sugiere que exista una articulación entre el 

proceso de formación pretendido con la guía y que en paralelo existan cambios en el 

seguimiento a nivel curricular para que allí se vean reflejados las actividades con los recursos 

tecnológicos.  

A su vez, se sugiere que se realicen mejoras en el esquema de actividades del seguimiento 

técnico metodológico realizado en la unidad técnica, con el fin de brindarle a la persona docente 

un mejor acompañamiento para la adecuada implementación de los conocimientos abordados 

en la guía metodológica. Los cambios indicados se toman en cuenta, al señalar en las 

recomendaciones la atención de los aspectos señalados.  

 

 

4.1.11. Actividad 5:  FODA  

 

Taller análisis matriz FODA para la implementación de la Guía Metodológica. 

 

Con el propósito de identificar las posibilidades de implementación de la guía 

metodológica, se realizó un taller donde se empleó la matriz FODA, el mismo fue moderado 

por un docente que formó parte del grupo seleccionado para el estudio, ya que por su 

experiencia y afinidad con el personal docente pudo recabar importantes datos para promover 

la difusión de la guía metodológica.  

 

Para realizar la actividad de análisis con la matriz FODA se seleccionaron siete 

funcionarios del personal docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica, para la 

administración de la actividad se emplearon un grupo de preguntas generadoras para promover 

la discusión. Al finalizar el ejercicio se lograron identificar las fortalezas y oportunidades en 

torno al tema del uso de recursos tecnológicos en la práctica docente. De igual forma, se logró 

evidenciar las debilidades y amenazas y como neutralizar sus efectos mediante el 

fortalecimiento de las oportunidades y fortalezas.  
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Tabla 20: Análisis FODA "Posibilidades de implementación de la guía metodológica” 
 

Análisis FODA: Posibilidades de implementación de los entornos virtuales de 

aprendizaje EVA a la práctica docente presencial del personal docentes del NMM.  

Fortalezas Debilidades 

Existe un equipo de docentes motivados y 

con la voluntad de alcanzar mejores 

competencias para la utilización de 

recursos tecnológicos en su práctica 

docente.  

El equipo base del Núcleo metalmecánica 

posee competencias en la implementación 

de estos recursos como para darle 

acompañamiento a las personas docentes 

que deseen iniciar su transición a los EVA.  

Se cuenta con una oferta curricular 

adecuada que puede incorporar estas 

herramientas para facilitar la calidad de los 

servicios de capacitación y formación 

profesionales en el INA. 

Al ser una iniciativa innovadora otras 

unidades técnicas podrían adoptar esta guía 

para implementar, a su vez, la propuesta en 

sus grupos de docentes.  

Falta de motivación en las personas 

docentes de algunos subsectores por un 

tema que tienen poca relación con las 

tecnologías.  

Limitaciones de tiempo en cronogramas del 

equipo base para brindar apoyo y 

acompañamiento a las personas docentes 

que podrían implementar sus cursos con 

este tipo de ayudas tecnológicas.  

Falta de equipamiento en cómputo para 

facilitar las condiciones a las personas 

docentes para implementar los entornos 

cuando están asignados a las unidades 

regionales.  

Limitaciones en cuanto al acceso de 

aplicaciones por parte del equipo que 

administra la conexión a internet en las 

diferentes unidades regionales y en sede 

central.  

Oportunidades Amenazas 

La propuesta es oportuna dados los 

cambios generados en la institución con el 

cambio de modelo y la incorporación de 

principios de accesibilidad y apertura con 

diferentes modelos para el aprendizaje. 

La industria 4.0 cada día abarca más 

terreno en el mercado nacional e 

internacional, por lo que la apertura de los 

servicios a través de las TIC, TAC y TEP 

será muy recibida por las unidades 

productivas, tanto en servicios 

tecnológicos como de formación. 

Las necesidades de los sectores 

productivos cada vez serán mayores y, por 

ende, el uso de las tecnologías.  

La infraestructura informática 

(computadoras, conectividad, etc.) puede 

que no siempre cumpla con los estándares 

mínimos requeridos, por lo que podría 

convertir la herramienta en algo frustrante 

para las personas estudiantes, al no poder 

hacer un uso óptimo de esta. 

La falta de apoyo y visión por parte de las 

autoridades que desconocen las necesidades 

en materia de nuevas metodologías y 

competencias digitales para incrementar la 

calidad de los servicios de capacitación. 

Falta de lineamiento para promover 

iniciativas que fortalezcan la formación de 

las personas en cuanto a tecnologías.  

Fuente: elaboración propia (2023) 
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Finalmente, es importante mencionar que, con el ejercicio llevado a cabo con la matriz 

FODA queda claro que los cambios no pueden ser aislados, todo lo contrario, deben de ser 

integrales a partir de una infraestructura tecnológica, conocimientos para docentes y 

estudiantes, así como los cambios en la normativa institucional.  Al momento de emplear 

cualquier herramienta tecnológica, como medio para la formación, surge la necesidad de tomar 

en cuenta aquellos conocimientos requeridos para el diseño, utilización de estrategias, recursos 

y materiales didácticos por parte de la persona docente, para que, en consecuencia, mejore la 

calidad del servicio educativo. Por tanto, las instituciones que deseen innovar sus planes 

educativos mediante la incorporación de las tecnologías, deberán planificar la capacitación de 

las personas docentes en cuanto a los conocimientos relacionados con las competencias 

digitales que, junto a los saberes pedagógicos, permitirán la adecuada planificación y 

organización de actividades de aprendizaje.      

 

De igual manera, la propuesta curricular con la cual se desarrolla este planteamiento 

promoverá la innovación educativa desde un enfoque socioconstructivista del aprendizaje 

colaborativo con la Web 2.0.  Ciertamente las personas docentes podrán ejercitar su creatividad 

y sus capacidades de autogestión de su práctica docente, mediante el desarrollo de una 

modalidad mixta con sesiones presenciales y en línea, apoyadas con la plataforma que 

suministra Google.  

 

La propuesta curricular pretende resolver las necesidades evidenciadas por las personas 

docentes del Unidad Técnica de Metalmecánica en cuanto a los conocimientos (criterios 

teóricos y prácticos) en competencias digitales requeridos para la autogestión de las TIC , TAC 

y TEP en su respectivo proceso de enseñanza aprendizaje, lo cual será posible alcanzar 

mediante la elaboración de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) desarrollados por las 

personas docentes empleando la plataforma de Google sites.   

Se visualiza la articulación de las capacidades de la persona docente ligada a una 

perspectiva autónoma de la implementación de sus actividades de formación, apoyadas en un 

entorno virtual de aprendizaje y adaptadas a las necesidades previstas en los objetivos del diseño 

curricular presencial, los contenidos, necesidades de la población estudiantil y el contexto. 
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Finalmente, tal y como plantea Ferrari y otros (2012) la competencia digital de las personas 

docentes se convierte en un elemento central indispensable y sobrepasa la mera alfabetización 

digital, ya que engloba otros aspectos tales como lo tecnológico, lo informacional, lo 

audiovisual y el comunicativo. Por tanto, este planteamiento se convierte en una alternativa 

muy válida desde el punto de vista técnico y pedagógico, dando oportunidad para que las 

personas docentes del INA logren alcanzar mayores ventajas en cuanto a la calidad de la 

formación que brindan, aunado al incremento de los resultados y motivación tanto por ellos 

como por sus estudiantes. 
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Este material forma parte de una propuesta que busca facilitar a ustedes, las 

personas docentes, destrezas y habilidades básicas para el uso de tecnologías alternativas 

de la Web 2.0 en el planteamiento de sus estrategias didácticas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de su práctica docente presencial. Desde esta perspectiva, 

también se desea promover el modelo pedagógico del aula invertida, los principios de 

accesibilidad del Diseño Universal de Aprendizaje con la planificación, elaboración y 

ejecución de entornos virtuales de aprendizaje EVA, con herramientas TIC, TAC y TEP. 

 

La guía metodológica aporta los conocimientos teóricos requeridos, así como la 

secuencia de procedimientos, actividades y ejercicios de autoaprendizaje, a fin de que 

siga paso a paso las etapas para el planeamiento, construcción e implementación del 

entorno virtual de aprendizaje para los contenidos técnicos que desea adaptar a esta 

modalidad mixta. Asimismo, se espera que la persona docente, junto a la supervisión de 

la Unidad Técnica de Metalmecánica, gestione la administración y actualización del 

EVA.  

 

Esta guía de facilitación también fue pensada para quienes tienen la función de 

acompañar y brindar realimentación técnica y metodológica durante la implementación 

de los contenidos técnicos que las personas docentes de los cuatros subsectores, a saber:  

construcciones metálicas, mecánica de precisión, industria del plástico y metalurgia.  

 

Esperamos sea de mucha utilidad para su labor docente. 
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Para la práctica docente de hoy, resulta muy importante adoptar nuevas estrategias 

que promuevan metodologías innovadoras ante los grandes desafíos que plantea el 

desarrollo acelerado de los recursos tecnológicos.  Es primordial superar obstáculos de 

distinta índole, relacionados con el espacio, circunstancias, tiempo y competencias que 

impulsen el aprendizaje colaborativo y significativo de la persona estudiante con el apoyo 

de las amplias posibilidades tecnológicas que se encuentran en la Web 2.0; sin embargo, 

estas deben ser tratadas apropiadamente por la persona docente para que les otorgue a las 

experiencias de aprendizaje un valor metodológico y didáctico apropiado.  

 

Las posibilidades técnicas que la Web 2.0 y las nuevas competencias adquiridas por 

la persona docente facilitarán su inserción a un mundo de intercambio de experiencias 

de aprendizaje colaborativo donde, al mismo tiempo, que este se desarrolla en compañía 

del estudiantado, se progresa con el desarrollo de comunidades de aprendizaje bajo su 

gestión.  

Esta guía le permitirá alcanzar un nivel de autogestión para planificar, elaborar e 

implementar un entorno virtual de aprendizaje EVA elaborado a la medida de sus 

necesidades pedagógicas y técnicas.  
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Propósitos de la Guía  
  

La guía cuenta con tres propósitos fundamentales: 

1. Capacitar al cuerpo docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica con 

los conocimientos necesarios para la selección, planeamiento, 

elaboración y ejecución de contenidos técnicos con el apoyo de entornos 

virtuales de aprendizaje desde la perspectiva de la Web 2.0. 

2. Favorecer los conocimientos en competencias digitales al cuerpo de 

docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica, así como sus 

capacidades para el desarrollo de entornos virtuales de aprendizaje EVA, 

mediante el desarrollo de procesos de aprendizaje autónomos, explorando 

las posibilidades de aprendizaje colaborativo con las herramientas de la 

Web 2.0.  

3. Incrementar las habilidades pedagógicas y tecnológicas del cuerpo 

docente para la facilitación de experiencias colaborativas y desarrollo de 

comunidades de aprendizaje, con el uso de los entornos virtuales de 

aprendizaje EVA, mediante estrategias del modelo pedagógico de “Aula 

Invertida”, Aprendizaje Basado en Proyectos ABP y los principios de 

accesibilidad del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA). 
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Objetivos 
 

1. Conceptualizar los contenidos que describen el desarrollo de los recursos 

tecnológicos de la red de Internet con las posibilidades que presentan las 

herramientas que dispone la Web 2.0 y los entornos virtuales de 

aprendizaje EVA para el desarrollo de actividades de aprendizaje. 

2. Elaborar un plan de sesión con los contenidos técnicos de su respectiva área 

técnica según el diseño curricular presencial. 

3. Elaborar un entorno virtual de aprendizaje (EVA) en la plataforma Google, 

siguiendo los criterios de selección de las herramientas de la Web 2.0. 

4. Implementar el entorno virtual de aprendizaje EVA siguiendo el modelo 

pedagógico y las actividades del Aula Invertida y cumpliendo con los 

principios del Diseño Universal de Aprendizaje DUA.  

5. Evaluar el entorno virtual de aprendizaje EVA, a partir de los criterios 

tecnológicos, pedagógicos y de protección de la información.  
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PRIMER CAPÍTULO 
  

Subtemas 

 

1.1 La educación y las tecnologías de información  

1.2 El Conectivismo y las competencias digitales 

1.3  Las nuevas tecnologías de comunicación y aprendizaje: TIC, TAC, TEP 

1.4 La identidad digital 

1.5 La comunicación entre la persona docente y estudiante 

 

 

Objetivo 
Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted será capaz de:  

 Conceptualizar los contenidos que describen el desarrollo de los recursos 

tecnológicos de la red de Internet con las posibilidades que presentan las 

herramientas que dispone la Web 2.0 y los entornos virtuales de aprendizaje 

EVA para el desarrollo de actividades de aprendizaje. 
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En este primer capítulo se abordarán algunos conceptos requeridos para la 

comprensión de la conectividad, las nuevas tecnologías de comunicación y los 

cambios de la práctica docente desde su aparición.   

Con las nuevas tecnologías se abre todo un horizonte de posibilidades para 

la enseñanza y el aprendizaje que brindan excelentes oportunidades para el 

crecimiento personal y profesional; estas pueden ser aprovechadas al máximo, 

tanto por la persona docente como estudiante.  

Estas tecnologías han alcanzado un auge que obliga a las instituciones de 

educación, docentes y estudiantes a incrementar su nivel de conocimientos 

para lograr cumplir mayor eficacia las competencias de los puestos de trabajo.  

Las experiencias de docentes y estudiantes, con el apoyo de recursos 

tecnológicos, se transforman en procesos de enseñanza aprendizaje 

innovadores y motivantes, que aportan, por un lado, un mayor desarrollo 

profesional docente y, por otro, que estudiantes obtengan mejores resultados 

en la adquisición de sus competencias laborales y digitales. El Núcleo 

Metalmecánica vienen impulsando el desarrollo de nuevas tecnologías en la 

práctica docente de los docentes, con el fin de que se convierta en parte 

integran del acompañamiento técnico-metodológico promovido desde la 

unidad técnica.  

PRESENTACIÓN 

 DEL PRIMER CAPÍTULO 
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1.1.1 La educación y las tecnologías  

 

La educación, influenciada por la 

tecnología, ha cambiado directamente la 

forma de interactuar, comunicar, estudiar, 

investigar y aprender. La tecnología se ha 

convertido en el motor central de 

oportunidades que propician nuevas 

formas de innovar en educación. Su 

presencia se ha convertido en parte de la 

cotidianeidad educativa, cuyos resultados 

obtenidos, producto de su impacto, 

deberán buscar la solución a problemas 

sociales-educativos, útiles para el 

desarrollo de nuevas y mejores 

metodologías de enseñanza.  

En el presente se cuenta con nuevas 

formas de transmitir los conocimientos 

que, a su vez, han cambiado hacia nuevas 

formas de aprendizaje. Con la aparición 

de la comunicación digital constituida por 

mediación telemática surge un reto 

importante para conceptualizar lo que 

tradicionalmente se ha entendido por 

comunicación con fines educativos y la 

necesidad de otorgarle un uso didáctico en 

el campo educativo.  

El auge de la tecnología educativa permite 

la creación de nuevos modelos de 

enseñanza y un acceso universal a 

infinidad de información, lo cual no solo 

abre paso al desarrollo del aprendizaje 

para el estudiantado, sino también 

complementa el saber profesional del 

cuerpo docente. En palabras de Camacho 

(1995), sobre las posibilidades con que 

cuenta el nuevo profesional en educación, 

se plantea que “el espectacular desarrollo 

de las nuevas tecnologías y las exigencias 

de una sociedad cambiante han alterado la 

clásica definición de Tecnología 

Educativa” (p.32).  

Por su parte, Díaz-Barriga (2013), 

haciendo referencia al uso tecnológico en 

la educación, describe una visión de 

construcción didáctica que incluye 



 

 

también una manera particular de cómo se 

debe construir y consolidar un aprendizaje 

significativo mediante su empleo. Al 

respecto de esta integración de los 

recursos tecnológicos Chacón (2003) 

plantea que deben ser representados en el 

currículo de la siguiente manera:  

 Como objeto de estudio, contemplando 

tanto el conocimiento técnico como 

expresivo (lenguaje y producción de 

significados de las distintas 

tecnologías). 

 

 Como recurso didáctico tanto para la 

persona docente como estudiante. 

 

 Como recursos de expresión y 

comunicación, ya que ofrecen la 

posibilidad de utilizar nuevos 

lenguajes y canales para la expresión y 

la comunicación, modificando, de esta 

manera, las relaciones comunicativas 

existentes. 

 

 Como recursos para la organización, 

gestión y administración, agilizando y 

facilitando estas tareas en el centro 

educativo y, por tanto, liberando al 

cuerpo docente de muchas actividades 

burocráticas que hasta ahora debían 

realizar. 

 

Para lograr una adecuada integración de 

las tecnologías al currículo es importante 

tener apropiadamente definidas las 

diferentes características que las agrupan, 

a fin de generar una noción más clara de 

los elementos a considerar que permita 

una selección y adaptación pertinente para 

el desarrollo curricular pretendido.  

 

1.1.2. El Conectivismo     

 

Con el auge de las nuevas 

tecnologías, el énfasis de la profesión 

docente está cambiando desde un enfoque 

centrado en la persona docente y basado 

en clases magistrales, hacia una formación 

centrada principalmente en apoyar al 

estudiantado dentro de un entorno 

interactivo de aprendizaje.  

 

El Conectivismo describe el 

aprendizaje como una oportunidad de 

compartir conocimientos y experiencias 

con otros individuos (Sangrá y Wheeler, 

2013, p. 110).  

 



 

 

A partir de las nociones que postula 

del Conectivismo, la red de Internet se 

define como un espacio democrático, pero 

también debe ser percibido como un 

espacio que asegura la diversidad de 

información en los procesos de 

aprendizaje.   

 

Esta teoría asume la relevancia de las 

personas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, para esto considera sus 

necesidades y conocimientos previos, 

siendo que las experiencias con Web 2.0 

puede contribuir con proyectos 

colaborativos para sus diferentes actores, 

entre ellos individuos, organizaciones, 

comunidades, entre otros. 

 

Al respecto Fenwick (2001) asegura 

que la revolución de la tecnología de la 

información ha transformado los modos 

de hacer negocios, la naturaleza de los 

servicios y productos, el significado del 

tiempo en el trabajo y los procesos de 

aprendizaje”.  

 

El Conectivismo y la formación 

técnica coinciden con el crecimiento de 

acciones hacia la población docente 

involucrada en proyectos creativos con el 

apoyo de estas nuevas tecnologías.  

 1.1.3. Aplicaciones en las tecnologías 

de comunicación: TIC, TAC, TEP 

 

El término Tecnologías de 

información y comunicación (TIC) surge 

a partir de la integración de los elementos 

relacionados con el procesamiento de 

datos por medios digitales (informática) y 

de los elementos electrónicos que hacen 

posible su intercambio o transmisión 

(telecomunicaciones).  Comprende, 

además, un amplio conjunto de elementos 

físicos y lógicos, así como los 

conocimientos que permiten hacer uso de 

ellos para el procesamiento, 

almacenamiento, transmisión y 

distribución de la información.    

Las nuevas competencias digitales 

docentes surgen como resultado del 

creciente impacto de las tecnologías de 

información y comunicación TIC en la 

educación. Con el avance de estas y las 

redes sociales surgen diferentes 

necesidades según el uso que se les 

pretenda asignar y el nivel de 

especificación. Se trata de reconocer e 

indagar los posibles usos didácticos que 

las TIC pueden aportar a la práctica 

docente. (Lozano, 2011, pág. 45)     

 

Entre las nuevas variantes acerca del 

uso de las tecnologías de comunicación e 



 

 

información se encuentran las TAC o 

Tecnologías de Aprendizaje y 

Comunicación, que tienen como fin 

orientar las tecnologías hacia un uso más 

formativo, tanto para la persona estudiante 

como docente.   

 

El uso de las TAC se refiere a 

conocer, explorar y aplicar usos didácticos 

con las tecnologías vigentes en los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, 

adoptándolas como estrategias para 

transformar la información en 

conocimiento. En este caso se privilegian 

especialmente la incidencia de nuevas 

metodologías, en el uso de las tecnologías 

y no únicamente con la finalidad de que 

sean empleadas las herramientas 

informáticas.  

A su vez, Cabero (2015) con respecto   

a las TAC dice que deben ser vistas como 

herramientas para la ejecución de 

actividades para el aprendizaje, con el 

objetivo de aprender de manera más 

significativa y excelente.  

Por último, se tienen las TEP 

Tecnologías para el empoderamiento y 

participación, que van más allá del uso 

básico de las TIC y las TAC, permitiendo 

explorar las herramientas tecnológicas al 

servicio del aprendizaje y la adquisición 

del conocimiento. En este sentido, 

propone priorizar el aprendizaje 

autónomo y aprovechar la potencia de la 

red de internet. 

 

1.1.4. La identidad digital  

 

Las tecnologías de la información y la 

comunicación son una forma de 

denominar el conjunto de herramientas, 

habitualmente de naturaleza electrónica, 

utilizadas para la recogida, 

almacenamiento, tratamiento, difusión y 

transmisión de la información.   

 

Castells sostiene que “las nuevas 

tecnologías permiten tejer redes de 

comunicación que en su virtualidad 

parecen más a telas de araña que a canales 

lineales de comunicación” (1997, p. 43), 

donde se puede ver el flujo de información 

como una red compleja de datos.  

Lo anterior permite acercarse a la 

noción de una sociedad actual visualizada 

o relacionada con la comunicación desde 

múltiples enlaces o conexiones donde 



 

 

surgen las relaciones planteadas a través 

de la red de intercambios de información, 

lo que lleva a concluir que la identidad se 

estructura a partir de esta nueva forma de 

analizar la información entre individuos y 

las herramientas tecnológicas.   

Es importante señalar que la 

identidad se define según Wood como: 

"una construcción compleja, personal y 

social, consistente en parte en quien 

creemos ser, como queremos que los 

demás nos perciban, y como de hecho, nos 

perciben" (2005, p. 51). A su vez, el autor 

afirma que en la comunicación electrónica 

lo que prima es la imagen que se quiere 

mostrar a terceros. 

 

La persona docente que participa de 

la formación técnica, además de la amplia 

gama de competencias disciplinares que 

debe poseer, debe manejarse 

adecuadamente entre una gran cantidad de 

datos e información técnica y personal que 

circula en las redes académicas y sociales 

y otras herramientas.  

De esta manera, la persona docente se 

va formando paralelamente a la identidad 

personal en el ciberespacio, a esto se le 

conoce como “Identidad digital” o el “yo 

virtual", la cual se va construyendo a 

partir de la propia actividad en Internet y 

de la actividades laborales y personas, 

mediante el empleo de aplicaciones para 

la comunicación electrónica y los sitios de 

redes sociales.    

 

Castells (1997) afirmaba para, que los 

avances científico-tecnológicos se 

convertirían en el principal referente 

social acerca de lo que se requiere enseñar 

y lo que será necesario aprender, así como 

las competencias digitales y laborales 

exigidas a las personas en las próximas 

décadas.  

 

1.1.4. La comunicación entre la 

persona docente y estudiante 

 

La comunicación y sus roles entre la 

persona docente y estudiante se 

encuentran claramente definidos y 

clasificados  por  Diana Laurillard (1993) 

quien señala que “el proceso de 

aprendizaje debe constituirse por  un 

diálogo entre la persona docente y 



 

 

estudiante, que opere al nivel de 

descripciones de acciones en el mundo, 

que reconozca el carácter de segundo 

grado del conocimiento académico”. La 

autora planteó cuatro aspectos que 

caracterizan este tipo de comunicación a 

saber: discursivas, adaptables, interactivas 

y reflexivas, las cuales son necesarias para 

establecer una apropiada relación de 

diálogo comunicativo entre actores, toda 

vez que se deben considerar los tipos de 

tecnología utilizados por parte de la 

persona docente y estudiante. 

1. Discursivas: las concepciones de 

estudiante y docente son accesibles 

para ambos y el tema y los objetivos de 

las tareas son negociables. Las 

personas estudiantes deben ser capaces 

de actuar, generar y recibir 

retroalimentación sobre descripciones 

adecuadas al tema de estudio; la 

persona docente debe ser capaz de 

reflexionar sobre las acciones y 

descripciones del estudiantado y 

ajustar las propias para que sean 

significativas. 

  

2. Adaptables: la persona docente puede 

utilizar la relación entre su propia 

concepción y la de la persona 

estudiante para determinar los 

objetivos de la tarea para el diálogo 

continuo, a la luz de los objetivos del 

tema y de las interacciones previas. 

 

3. Interactivas: la persona estudiante 

puede actuar para lograr los objetivos 

de la tarea, debe recibir 

retroalimentación intrínseca sobre sus 

acciones relacionadas con la naturaleza 

de los objetivos. Algo en su entorno 

debe cambiar de manera observable 

como resultado de sus acciones.  

 

4. Reflexivas: la persona docente debe 

apoyar el proceso mediante el cual el 

estudiantado relaciona la 

retroalimentación de sus acciones con 

el objetivo del tema. La velocidad del 

proceso de aprendizaje debe 

controlarla la persona estudiante para 

que pueda tomar el tiempo necesario 

para la reflexión cuando es apropiado 

(1993, p. 28-94).

 

 

 

 



 

 

 

Ilustración 1:Cuadro comparativo de TIC, TAC,TEP 

 

 
Fuente: https://pbs.twimg.com/media/Eugl7eWXIAMi0HG?format=png&name=small 
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Actividad de autoaprendizaje Capítulo #1 

 
 Instrucciones: A continuación, se le presenta un grupo de ítems 

de respuesta restringida y respuesta corta que aborda los 

contenidos tratados en este primer capítulo, con el fin de 

evidenciar el avance del aprendizaje adquirido.   

 

 

1. A partir del cuadro comparativo adjunto al final de capítulo 1, explique brevemente la 

importancia de las tecnologías TIC, TAC y las TEP para la formación de las personas 

estudiantes cuando se emplean los recursos tecnológicos, según el fin pretendido por 

la persona docente.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

2. Cite cuatro factores que influyen en la comunicación entre docentes y estudiantes. 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

3. Señale al menos 2 nuevas competencias de la persona docente.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Explique brevemente qué relación existe entre el Conectivismo y cómo se forma la 

identidad digital en las personas   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CAPÍTULO 
  

Subtemas 

 

2.1 Tipos de Software 

2.2 Funciones del Software 

2.3 Qué es la Web 2.0 

2.4 Qué es un entorno virtual de enseñanza aprendizaje (EVE-A) 

2.5 Comunidades de aprendizaje 

 

Objetivo 

Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted será capaz de:  

 Elaborar un plan de sesión con los contenidos técnicos de su respectiva área 

técnica según el diseño curricular presencial. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

En este capítulo se aporta una visión general de las posibilidades que 

otorgan aplicaciones informáticas y los software en tus distintos tipos, a fin de 

que los docentes dispongan de referentes tecnológicos  que les permitan 

concretar nociones mejor estructuradas para una planificación de las sesiones 

, adicionalmente se busca crear conciencia en cuanto a las ventajas que brinda 

el uso de los recursos tecnológicos, para desarrollar metodologías que motiven 

a la persona estudiante y docente a involucrarse en proyectos que les permitan 

explorar nuevas alternativas de aprendizaje.   

La persona docente, como mediadora, debe dominar el saber 

pedagógico, disciplinar y tecnológico; obteniendo niveles de autonomía 

apropiados sobre contenidos, métodos y técnicas; y la elaboración de entornos 

virtuales donde se desarrollen estrategias de enseñanza de acuerdo con la 

heterogeneidad del estudiantado, a fin de organizar los procesos de 

construcción del conocimiento, desde las necesidades particulares. 

PRESENTACIÓN 

DEL SEGUNDO CAPÍTULO 



 

 

 

 

2.1. Tipos de Software 

Existen dos tipos generales de 

software: software de sistemas y de 

aplicación. El software de sistemas 

consiste en programas de bajo nivel que 

interactúan con el ordenador a un nivel 

muy básico. Esto incluye los sistemas 

operativos, compiladores y herramientas 

para la gestión de los recursos 

informáticos.  

En contraste con lo anterior, el 

software de aplicación (también llamado 

programas de usuario final), incluye 

programas de base de datos, 

procesadores de texto y hojas de cálculo. 

En sentido figurado, el software de 

aplicaciones se encuentra en la parte 

superior de los sistemas de software 

porque no puede funcionar sin el sistema 

operativo y las utilidades del sistema. 

Ciertas aplicaciones, desarrolladas a 

la medida, suelen ofrecer una gran 

capacidad de uso y rapidez en la 

ejecución, ya que están exclusivamente 

diseñadas para resolver un problema 

específico. Algunos ejemplos de 

programas de aplicación pueden ser: 

programas de comunicación de datos, 

multimedia, presentaciones, diseño, 

gráfico, cálculo, correo electrónico, 

navegador web, entre otros. 

Actualmente, con el uso de dispositivo 

móvil, se han desarrollado muchas apps 

(aplicaciones) que ofrecen una amplia 

gama de soluciones a las personas 

usuarias de celulares con conexión de 

internet.  

Existen programas y aplicaciones 

desarrollados con un fin educativo, los 

cuales tienen gran aceptación entre 

docentes y usuarios. Dichos programas 

tienen funciones muy particulares y 

específicas según su propósito, 



 

 

disponibles de forma gratuita en la red. 

Entre ellos se pueden mencionar: hot 

potatoes, Cmap tool, Powtoon, Padlet, 

Googlesite, Calameo.  

 El empleo de estos programas está 

muy extendido entre la comunidad 

educativa, sin embargo, es recomendable 

que para su empleo se recurra a una previa 

valoración, a fin de determinar su 

viabilidad pedagógica en función de los 

objetivos del currículo, contenidos y 

actividades de aprendizaje. Al llevar a 

cabo esta valoración, se garantiza que las 

características y el aporte como 

metodología que proporcionarán a las 

actividades realizadas por la persona 

docente, sean las óptimas.  

2.2. Funciones del Software  

Para el uso particular del software 

educativo es necesario conocer las 

funciones que ha de cumplir en el proceso 

de aprendizaje, dependiendo del tipo de 

software pueden realizar funciones 

básicas propias de los materiales 

educativos y en algunos casos pueden 

proporcionar funciones específicas. Para 

Marqués (1991) las siguientes son algunas 

de las funciones más relevantes: 

a). Función instructiva: todos los 

programas educativos orientan y regulan 

el aprendizaje de las personas estudiantes 

ya que, explícita o implícitamente, 

promueven determinadas actuaciones de 

estos encaminadas a facilitar el logro de 

unos objetivos educativos específicos. 

Además, condicionan el tipo de 

aprendizaje que se realiza, pues, por 

ejemplo, pueden disponer un tratamiento 

global de la información (propio de los 

medios audiovisuales) o un tratamiento 

secuencial (propio de los textos escritos).  

En el proceso de aprendizaje la 

computadora actúa como mediadora en la 

construcción del conocimiento, 

promoviendo actividades interactivas a 

través del software. Son los programas 

tutoriales los que realizan, de manera más 

explícita, esta función instructiva, ya que 

dirigen las actividades de las personas 

estudiantes en función de sus respuestas y 

progresos. 

b). Función informativa: el software 

educativo, como cualquier material 

educativo, a través de sus actividades 

presenta contenidos que proporcionan a 

las personas estudiantes una información 

estructuradora de la realidad.  Los 

programas tutoriales, los simuladores y, 



 

 

especialmente, las bases de datos, son los 

programas que realizan de manera más 

marcada una función informativa. 

c). Función motivadora: la introducción 

del computador en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, por si sola, es un 

elemento de motivación intrínseca que 

propicia que las personas estudiantes se 

sientan atraídas e interesadas. Los 

programas suelen incluir elementos para 

captar la atención del alumnado, 

mantener su interés y, cuando sea 

necesario, focalizarlo hacia los aspectos 

más importantes de las actividades. La 

función motivadora, por ello, se 

constituye en una de las principales 

características del software educativo. 

d). Función evaluadora: los programas 

educativos, por lo general, poseen 

sistemas de registros de usuarios, con el 

propósito de rastrear las acciones y los 

logros de las personas estudiantes. 

Además, la retroinformación de los 

logros se produce en el acto, propiciando 

en el caso de los errores, nuevas 

secuencias de aprendizaje.  

e). Función investigadora: los 

programas no directivos, especialmente 

las bases de datos, simuladores y 

programas constructores, ofrecen a las 

personas estudiantes interesantes 

entornos donde investigar: buscar 

determinadas informaciones, cambiar los 

valores de las variables de un sistema, 

entre otros. 

f). Función lúdica: el empleo de los 

programas educativos, en algunos casos, 

puede conllevar actividades de formación 

en entornos lúdicos y de recreación para 

las personas estudiantes. Además, 

algunos programas refuerzan su atractivo 

mediante la inclusión de determinados 

elementos lúdicos, con lo que potencian 

aún más esta función.  

g). Función innovadora: aunque no 

siempre sus planteamientos pedagógicos 

resulten innovadores, los programas 

educativos se pueden considerar 

materiales didácticos con esta función, ya 

que utilizan una tecnología recientemente 

incorporada a los centros educativos y, en 

general, suelen permitir muy diversas 

formas de uso. Esta versatilidad abre 

amplias posibilidades de 

experimentación didáctica e innovación 

educativa en el aula. 

h). Función expresiva: dado que los 

computadores son unas máquinas capaces 



 

 

de procesar los símbolos mediante los 

cuales las personas representan los 

conocimientos y se comunican, sus 

posibilidades como instrumento 

expresivo son muy amplias. Desde el 

ámbito del software educativo, las 

personas estudiantes se expresan y se 

comunican con el computador y con otras 

personas compañeras a través de las 

actividades de los programas y, 

especialmente, cuando utilizan lenguajes 

de programación, procesadores de textos, 

editores de gráficos, entre otros. 

i). Función metalingüística: mediante el 

uso de los sistemas operativos y los 

lenguajes de programación, las personas 

estudiantes pueden aprender los lenguajes 

propios de la informática, comprendiendo 

las diferencias de un lenguaje natural 

(humano) a un lenguaje estructurado que 

solo es comprendido por la máquina y el 

programador (p. 29-36). 

2.3. Qué es la Web 2.0 

 

La WWW o World Wide Web es un 

sistema interconectado de páginas web 

públicas accesibles a través de Internet 

que no es lo mismo que el Internet, ya que 

la Web es una de las muchas aplicaciones 

construidas sobre Internet. Para 

comprender mejor este concepto Costa y 

otros (2009) señalan que “esta versión de 

la red en lo particular está basada en una 

colaboración y desarrollo mutuo de los 

contenidos de uno o varios sitios, por parte 

de los propios visitantes y usuarios junto 

con los webmasters o moderadores del 

portal”. En concreto, los principales 

aspectos que distinguen a la Web 2.0 de la 

Web 1.0 son la interactividad, el 

aprendizaje colaborativo, la 

multidireccionalidad y la libertad de 

edición y difusión. 

 

Con el uso de las herramientas de 

colaboración de la Web 2.0 se marca una 

sustancial diferencia en el aprendizaje con 

recursos tecnológicos, ya que mediante el 

aprendizaje autónomo y colaborativo se 

estructuran nuevos conocimientos, la 

persona estudiante se empodera y 

participa activamente de su propio 

proceso de aprendizaje.  

 

De igual 

manera, esta red 

promueve la 

creación de 

comunidades y 

sociedades de 

aprendizaje, por 



 

 

tanto, por un lado el papel principal del 

proceso lo lleva a cabo la persona 

estudiante, toda vez que se estimula su 

creatividad y motivación, por otro lado , el 

rol de la persona docente cambia de 

trasladar el conocimiento a facilitarlo para 

el  aprendizaje, es acá donde se promueve 

la motivación y el autoaprendizaje. 

 

Al respecto de la importancia 

pedagógica de la Web 2.0 para la 

construcción del conocimiento, el autor 

señala adicionalmente que el aprendizaje 

colaborativo traza una perspectiva 

constructiva que incentiva a la persona 

docente y estudiante a involucrarse 

activamente en el intercambio de ideas, 

negociación de opiniones y la creación de 

espacios para compartir el conocimiento, 

de forma libre, abierta y autónoma.  

 

Entre las características o rasgos más 

positivos que convergen con el uso de la 

Web 2.0, en cuanto al aprendizaje y a la 

construcción de conocimientos, se centra 

en la creación de comunidades de 

aprendizaje y comunicación, empleando 

una gama muy amplia de redes de 

colaboración, siendo que resultado de los 

anterior surgen las comunidades virtuales 

especializadas que permiten el 

intercambio de información técnica entre 

usuarios a través de redes sociales. 

 

2.4. Qué es un entorno virtual de 

enseñanza aprendizaje (EVE-A) 

 

Un Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) es el conjunto de 

entornos o espacios de interacción, 

sincrónica y asincrónica donde, a partir de 

un diseño curricular o programa 

educativo, se lleva a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, el cual estará 

sujeto a un sistema de administración de 

aprendizaje (Santoveña, 2004). 

 

Además, según Mestre, Fonseca y 

Valdés (2007: 8) “un entorno virtual de 

enseñanza - aprendizaje (EVE-A) es un 

conjunto de facilidades informáticas y 

telemáticas para la comunicación y el 

intercambio de información en el que se 

desarrollan procesos de enseñanza – 

aprendizaje”.  

 

En un EVE-A interactúan, 

fundamentalmente, docentes y 

estudiantes. Al respecto, la UNESCO 

(1998), en su informe mundial de la 

educación, indica que los entornos de 

aprendizaje virtuales constituyen una 

forma totalmente nueva en la tecnología 



 

 

educativa y ofrecen una compleja serie de 

oportunidades y tareas a las instituciones 

de enseñanza de todo el mundo. El 

entorno de aprendizaje virtual lo define la 

UNESCO como un programa informático 

interactivo de carácter pedagógico que 

posee una capacidad de comunicación 

integrada, es decir, que está asociado a 

nuevas tecnologías. 

 

Por lo anterior, el EVA no debe de verse 

simplemente como un espacio donde la 

persona docente almacena información de 

contenidos, actividades  de un curso o 

programa, material u otros insumos, 

tampoco se trata de que la persona 

estudiante lo use como repositorio para 

descargar archivos o subir información o 

proyectos solicitados, en caso de ser así no 

existirá ningún tipo de interacción o 

comunicación activa, puesto que este 

modelo de aprendizaje centra la 

importancia en los contenidos y la persona  

docente como administrados de estos.  

Un EVA interactivo y colaborativo es 

todo lo citado anteriormente, pero 

centrado en la persona estudiante, 

enfatizando las herramientas para el 

aprendizaje colaborativo o herramientas 

de la Web 2.0. Estas se pueden clasificar 

en herramientas de comunicación, de 

gestión organización del aprendizaje, de 

creación de conocimiento y para 

compartir recursos (Díaz del Valle, 2009). 

Las herramientas de la Web 2.0 se pueden 

categorizar en varios tipos entre ellas: 

colaboración, comunicación, 

documentación, creación e interacción.  

 

Con las herramientas colaborativas 

de la Web 2.0 las personas estudiantes y 

docentes pueden tener espacios de trabajo 

compartido con otras personas en la Web 

por un objetivo específico, en un espacio 

de trabajo colaborativo para recolectar y 

presentar evidencias y, finalmente, lograr 

la creación de propuestas nuevas que 

compartan con otros compañeros, en 

comunidades virtuales técnicas. 

Es un espacio para el intercambio de 

información, de ideas, de recursos y de 

materiales; se desarrolla con las 

herramientas de interacción Costa y otros 

(2009).  

 



 

 

Según García y otros (2009), las 

principales características que destacan la 

Web 2.0 incluyen las herramientas de 

publicación de información, ya que estas 

se pueden encontrar en el ciberespacio, sin 

necesidad de instalar un software, pero 

con acceso inmediato a estos recursos.  

 

En ese mismo sentido, Brenson y 

Lazan (2001) explican que para optimizar 

los procesos de aprendizaje en un entorno 

o comunidad virtual se deben considerar 

cinco elementos claves:  

 

✔ Motivación o interés personal de 

participar en un EVA, ya que cumple 

con satisfacer las necesidades del 

alumnado que desea ser un profesional 

competitivo en la sociedad. 

  

✔ Socialización o identidad social en la 

cual el alumnado vislumbra a las 

personas participantes en un EVA 

como miembros de una comunidad 

virtual que contribuirá a un crecimiento 

intelectual colectivo.  

 

✔ Intercambio o interacción activa que 

conlleva conseguir y compartir 

información relevante para las 

necesidades propias, de otros y de la 

comunidad virtual participante. 

 

✔ Construcción o empoderamiento del 

conocimiento, el cual se logra con la 

construcción co-participativa de 

nuevos conocimientos y realidades 

nutridos por la comunidad virtual de 

aprendizaje en un EVA.  

 

✔ Transcendencia o integración del 

proceso en un EVA con otras formas de 

aprendizaje, el cual se extiende y 

multiplica, creando así una red de redes 

de aprendizaje.  

 

2.5. Comunidades de aprendizaje 

 

Las nuevas competencias laborales de 

los egresados del INA están cada vez más 

vinculadas con el crecimiento e 

intercambios que promuevan las 

comunidades de aprendizaje.  

 

Se trata de plantear situaciones de 

aprendizaje que demanden al estudiantado 

coordinar acciones conjuntas, gestionar 



 

 

información y recursos, discutir y 

argumentar las propias ideas y hacer 

juicios críticos sobre el trabajo de los 

demás, etc.  Lo anterior, viene a ser 

consecuente con la forma de aprender 

colaborativamente puesto que supone 

utilizar el trabajo en equipo en situaciones 

de resolución de problemas, en el 

desarrollo de proyectos, en la creación 

conjunta de productos, etc., mediante la 

comunicación y la discusión con la 

persona docente y los demás compañeros 

(Esteban y Camara, 2020). 

 La construcción colaborativa del 

conocimiento para la formación técnica 

tiene que combinar la experiencia 

personal, el proceso de indagación del 

grupo y la gestión del conocimiento con el 

apoyo de las herramientas que se 

encuentran en Internet, pero el modelo no 

solo tiene que basarse en el trabajo en 

grupo, de hecho, aprender de forma 

colaborativa también implica dejar 

espacios para el trabajo autónomo.  

 

El aprendizaje autónomo es, por lo 

tanto, un aprendizaje necesario que tiene 

que poder combinarse de manera flexible 

con otros enfoques metodológicos 

(Esteban y Camara, 2020). 

En ese sentido puede afirmarse que, 

aunque este grupo de estrategias pueden 

aportar espacios apropiados para el 

abordaje de los conocimientos y 

desempeños técnicos, tal y como lo señala 

Verdezoto (2018), el proceso de 

aprendizaje no es más que las estrategias 

que emplea el estudiantado para acceder al 

conocimiento.  

 

Este se constituye el sistema que mejor se 

adapta a las necesidades y posibilidades 

de las personas estudiantes en formación 

y su efectividad dependerá de su diseño y 

correcta implementación.  

 

El aprendizaje nunca llega a ser un 

proceso completado para todos los actores 

del proceso, ya que continuamente las 

personas docentes en la enseñanza y el 

estudiantado en el aprendizaje, adaptan y 

reelaboran el conocimiento que proviene 

del mundo real a partir de las diversas 

fuentes de información empleadas.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

Actividad de autoaprendizaje Capítulo #2 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: A continuación, se le presenta un grupo de ítems de 

respuesta restringida y respuesta corta, con el fin de evidenciar el 

avance del aprendizaje de los contenidos tratados en el capítulo II. En 

esta oportunidad para acceder al código QR se debe usar la clave INA.   

1. A partir del video ofrecido mediante el código adjunto, explique 

brevemente qué es la Web 2.0. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Explique dos funciones del software según su propósito. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3.Cite cuatros interrogantes que deben realizarse para efectuar una correcta selección de 

las aplicaciones empleadas para el desarrollo de un recurso tecnológico con fines 

didácticos. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TERCER CAPÍTULO 
  

Procedimientos 

 

3.1.1. Diseño de entorno virtual EVA con la plataforma Google Sites 

3.1.2. Planificación del EVA con Google Sites  

3.1.3. Creación de una cuenta de mensajería con Google 

3.1.4. Planificación de las actividades a desarrollar con EVA 

3.1.5. Criterios de selección de las tecnologías de la Web 2.0 

3.1.6 Aplicaciones para incrustar en el sitio web de Google Sites 

     3.2.1. Procedimiento para la creación EVA con Google Sites 

     3.2.2. Elementos de la interface gráfica de Google Site 

     3.2.3. Permisos a participantes y colaboradores 

3.2.4. Colocación de páginas y subpáginas en el EVA 

 

Objetivo 

Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted será capaz de:  

 Elaborar un entorno virtual de aprendizaje (EVA) en la plataforma de 

Google site, siguiendo los criterios de selección apoyo de las herramientas 

de la Web 2. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este tercer capítulo se desarrollarán, de forma práctica los 

procedimientos para la elaboración de un Entorno Virtual de Aprendizaje EVA 

mediante la plataforma y las herramientas de Google Sites, así como un 

conjunto de aplicaciones y herramientas que posee la plataforma de acceso 

gratuito en la red de Internet. El propósito de esta secuencia procedimental es 

ofrecer a la persona docente una estructura orientadora con los pasos que le 

sirvan de guía para el planteamiento, construcción y gestión acciones de 

formación con el apoyo de las tecnologías de la Web 2.0.   

 

PRESENTACIÓN 

DEL TERCER CAPÍTULO  



 

 

 

3.1.1 Planteamiento del Entorno 

Virtual de Aprendizaje (EVA) 

 

Para el planteamiento y elaboración 

del entorno virtual de aprendizaje EVA se 

recomienda considerar las siguientes 

etapas: descripción y análisis, diseño, 

desarrollo, implementación, validación y 

evaluación.  

 Descripción y análisis: A continuación, 

se presenta un grupo de interrogantes 

recomendadas para la etapa previa de 

análisis tales como: ¿Qué fines tendrá la 

herramienta que se va a desarrollar o 

adaptar? ¿Cuál es el motivo para 

desarrollar dicho entorno virtual? 

¿Quiénes se involucrarán en el diseño y 

desarrollo de la metodología?  

Especificar los objetivos generales y 

específicos para su creación, a quién va 

dirigido (nivel educativo), con qué 

finalidad y su viabilidad y justificación. 

 

 Diseño: Elegir los objetivos y 

contenidos, así como los componentes 

multimediales que se ajustan 

adecuadamente al entorno y 

características de la temática que se 

abordará. De igual manera, se deberá 

definir cuáles estrategias de aprendizaje 

se van a llevar a cabo para que el EVA 

logre un impacto significativo en la 

población docente y estudiantil. 

También se especificarán las tareas y 

actividades interactivas que van a 

permitir evaluar los conocimientos que 

el usuario adquiera. Se ha de indicar el 

sistema operativo y los requerimientos 

técnicos necesarios para el uso del 

software, las características técnicas y 

didácticas de la herramienta, el mapa de 

navegación, la edición de plantillas para 

el diseño de la interfaz y la edición de 

elementos de control.  

 

 Desarrollo: Durante esta fase de 

elaboración del EVA, empleando 

Google sites, la persona docente 

selecciona las herramientas de 

desarrollo, aplicaciones o programas 

informáticos a incrustar, se elaboran 

cuadros técnicos donde se llevará un 

control de la elaboración y edición de los 

elementos multimedia.  En esta etapa la 

persona docente construye la interfaz e 



 

 

incorpora los elementos multimedia en 

base al diseño pedagógico y técnico. 

 

 Implementación: Durante la 

implementación, la persona docente a 

cargo desarrolla las estrategias 

previamente diseñadas con las 

actividades o proyectos establecidos. Se 

emplea la metodología del Aula 

Invertida para maximizar las 

posibilidades docentes, así como 

también se preparan materiales digitales 

para guiar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en sus diferentes momentos.  

 

 Validación: Una vez finalizada la 

implementación, se lleva a cabo una 

revisión por parte del asesor pedagógico 

y técnico para efectuar modificaciones o 

correcciones. 

 

 Evaluación: El asesor pedagógico 

realiza la evaluación del EVA al 

finalizar su implementación, los 

aspectos pedagógicos que incluyen las 

estrategias abordadas y el tratamiento de 

los contenidos, técnicos y de seguridad. 

Se elaborará para ello un instrumento de 

medición que integra la postura de 

evaluación por procesos.  A su vez, se 

evalúan los aspectos creativos y 

estéticos, a fin de asegurar el 

cumplimiento de los estándares de 

calidad.  

 

La persona docente, mediante el empleo 

de las etapas descritas anteriormente, 

contará con una base sólida, una 

estructura tecnológica, práctica y 

metodológica que contribuirá con la 

formación basada en proyecto

 

 

Instrucciones:  

 

 

 

 

En la siguiente ilustración se le proporciona la ruta para la elaboración del EVA que 

inicia con la determinación de los contenidos de la unidad procedimental que se van a 

trasladar al sitio. Posterior a la creación de la cuenta de correo, se procede con la adaptación 

del plan de sesión por competencias al formato de diseño que ya dispone de los aspectos que 

deberán considerar en el EVA. El siguiente paso a seguir es estructurar el sitio según la 

planificación establecida que responde a las particularidades de las estrategias didácticas que 

se pretende emplear para el desarrollo de los contenidos seleccionados.   

 

 



 

 

3.1.2. Planificación del EVA con Google Sites 

Ilustración 2: Diagrama de planificación de EVA 

   

Elaboración propia: Esquema de ruta implementación de EVE 

 

 



 

 

3.1.3. Crear una cuenta de mensajería con Google 

Procedimiento Nº 1 

 

En este apartado se presenta el procedimiento para la creación de una cuenta de Gmail 

requerida para validar el acceso y empleo de todas las herramientas con que cuenta la 

plataforma Google.        

 

Duración aproximada: 45 minutos 

 
 

Pasos o actividades clave Imagen de interface 

 

1. Se ingresa a internet por medio de cualquier 

navegador en la red y se selecciona Google.   

 

 

 

2. Una vez seleccionado en el buscador se elige 

la ruta para crear cuenta en Gmail (Google 

Acounnt) iniciando el procedimiento 

correspondiente.  

 

 
 

 

3. Al ingresar en la página, se presenta la opción 

de crear una cuenta y se deben ir siguiendo los 

pasos que solicita el protocolo 

correspondiente para la creación de una 

cuenta; tal como nombre de la cuenta 

habilitada, nombre de usuario que vendría a 

ser la cuenta que se ha de crear, una clave con 

una combinación de números y letras para 

garantizar la seguridad.  

 

 

 



 

 

 

 

4. La cuenta, una vez aprobada, brinda acceso a 

los diferentes recursos que brinda la 

plataforma Google y con los cuales se va a 

realizar la elaboración del Entorno Virtual de 

Aprendizaje. Esta cuenta deberá estar siempre 

activa cuando se vaya a ingresar a cualquier 

herramienta que posee la plataforma Google.   

 

 

 

 

5. Una vez que se ingresa, la cuenta de correo 

Gmail deberá ser configurada para las 

diferentes opciones de recibo de mensajes, 

apariencia, seguridad, así como para el espacio 

en la nube (Drive).   

 

 

 
 

6. Se recomienda verificar la capacidad de 

almacenamiento de la cuenta, ya que en caso 

de tener poca capacidad la persona puede 

solicitar una mayor cantidad de 

almacenamiento en la nube. 

 

 
 

 

 

• A partir del procedimiento descrito anteriormente realice los pasos
para la creación de su cuenta con Google, con el fin de participar en las
diferentes actividades requeridas para la elaboración del Entorno
Virtual de Arendizaje EVA. Realice una visita a las opciones de
herramientas de Google para familiarizarse con su uso.

Actividad de aprendizaje #1 



 

 

3.1.4. Planificación de las actividades a desarrollar con EVA  

Procedimiento Nº 2 

 

A continuación, se le enumera la secuencia de pasos iniciales que debe seguir para la 

creación del sitio en internet con la plataforma de Google site. Gradualmente va ir 

alcanzando las características de un EVA o Entorno Virtual de Aprendizaje Web 2.0 

requeridos para el planteamiento de su estrategia planteada.    

Es importante primeramente considerar que todos los recursos tecnológicos que vaya a 

incrustar en el EVA deben de responder a una necesidad específica de enseñanza planificada 

con anticipación, según los propósitos que pretende alcanzar y los contenidos técnicos del 

diseño presencial de la unidad de aprendizaje que desea adaptar. 

Para el proceso de selección de los recursos deberá responder a los criterios de selección 

requeridos y, de igual manera, realizar la revisión de los recursos con la hoja de chequeo 

dispuesta al final de la guía, para que cumplan con las condiciones de ser accesible, según 

los principios del Diseño Universal de los Aprendizajes (DUA) e iniciar la creación de la 

estructura de diseño basada en el plan de sesión presencial, descrita a continuación en la 

ilustración 3. 

 

 

Ilustración 3: Etapas de traslado de contenidos técnicos al EVA 

 

 
Elaboración propia: Planeamiento y elaboración del EVA. 

 

 



 

 

Ejemplo: 

a) Diseño Curricular. 

 

Ilustración 4: Ejemplo diseño curricular 

 

 

Fuente: Diseño Curricular Unidad Técnica de Metalmecánica. 

 

b) Contenidos. 

Ilustración 5: Ejemplo Unidad de Aprendizaje Diseño Curricular 

 

 

Fuente: Diseño Curricular Unidad Técnica de Metalmecánica. 

 

 

 



 

 

c) Planeamiento. 

 

Ilustración 6: Plan de estructura del EVA a partir de capacidad procedimental 

 

 
Elaboración propia: Planeamiento y elaboración del EVA. 

 

       

 
 

 

 

• A partir del procedimiento descrito anteriormente, realice el ejercicio
para trasladar los contenidos de la capacidad procedimental del diseño
curricular elegido y complete el formato de planificación de la
estructura del EVA con la información de los saberes que va a
incorporar mediante la estrategia didáctica seleccionada.

Actividad de aprendizaje #2



 

 

3.1.5. Criterios de selección de las tecnologías de la Web 2.0 

Procedimiento Nº 3

 

Un regla general para la selección de recursos tecnológicos consiste en valorar su aporte 

en relación con la presentación de los contenidos o actividades a desarrollar. La selección se 

decidirá en virtud de aquel recurso que ofrezca mayores ventajas y favorezca en su 

implementación el modelo pedagógico del aula invertidas, las estrategias didácticas 

planteadas y los principios del DUA, partiendo de uno o varios contenidos técnicos del 

diseño presencial aportado por la persona docente. En cualquier caso, la utilización de los 

medios informáticos debe prever algunos aspectos y consideraciones generales para una 

adecuada escogencia.  

 

A partir de lo planteado por Fandos y otros (2002) se elaboró un grupo de interrogantes 

que debe hacerse la persona docente para orientar su escogencia en cuanto a las 

características que debe cumplir la aplicación o el grupo de aplicaciones con las cuales se 

presentarán los contenidos técnicos a desarrollar, de acuerdo con los siguientes aspectos: 

pedagógicos, conceptuales, técnicos y de seguridad de la información.  

 

Instrucciones para seleccionar los recursos tecnológicos 

Duración: 2hrs 

 

Número de aplicaciones a seleccionar: 3  

 

Para seleccionar y completar los recursos en la plataforma de Google site que se incrustarán 

al ejercicio base a desarrollar en este capítulo, se le recomienda responder a un número de 

interrogantes necesarias mediante el cumplimento de los criterios tecnológicos, pedagógicos 

y de seguridad que validen su escogencia del recurso tecnológico.  

 

De igual manera, este ejercicio implica que utilice como insumo el plan de sesión y el diseño 

curricular para la selección del recurso que mejor se adapta a las necesidades, 



 

 

particularidades y saberes de la unidad procedimental que eligió, para finalmente adaptar un 

grupo de contenidos técnicos a desarrollar con un EVA.  

 

Con este grupo de preguntas se sintetiza la mayoría 

de los aspectos pedagógicos, contextuales, técnicos y 

seguridad de la información necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el diseño 

presencial.  Se recomienda realizar un ejercicio de 

reflexión previo a la escogencia de aplicaciones o 

programas, con un fin de garantizar el cumplimiento 

de los objetivos del EVA. 

 

1. ¿Cuánto tiempo va a 

suponer organizar y 

desarrollar estas 

actividades con el 

uso de aplicaciones 

Web 2.0? 

Se debe tomar en cuenta, además de la disponibilidad de tiempo, 

los recursos necesarios y conocimientos y el esfuerzo realizado 

por la persona docente.  Para la planificación, desarrollo y 

evaluación se requiere de una gestión particular, donde varios 

aspectos se ven involucrados para estructurar y administrar el 

entorno virtual de aprendizaje o de las aplicaciones incrustadas 

en el EVA. Por ello, resulta útil y necesario iniciar con una 

reflexión previa que considere los aspectos antes de proceder con 

la elaboración.  

2. ¿El recurso 

tecnológico Web 2.0 

facilita la 

consecución de los 

objetivos del curso 

presencial? 

Un aspecto que resulta importante definir desde el inicio de la 

escogencia del entorno virtual de aprendizajes a elaborar es aquel 

relacionado con la consecución de los objetivos planteados por 

el diseño curricular y, de igual manera, aquellos objetivos 

planteados por la persona docente en sus estrategias didácticas, 

estos deben presentar claramente los objetivos y la finalidad. 

3. ¿Las herramientas  

Web 2.0 favorecen 

la presentación de 

los contenidos? 

Las aplicaciones seleccionadas por sus características, deben 

favorecer las capacidades para despertar el interés del 

estudiantado ofreciendo un acceso rápido y eficaz, por tanto, la 

estructura y forma de presentar los contenidos y las actividades 

aportan un valor agregado para la adquisición de los saberes.  



 

 

4. ¿El recurso 

tecnológico Web 2.0 

fomenta el 

autoaprendizaje? 

El entorno virtual de enseñanza-aprendizaje permite que la 

persona estudiante dirija su aprendizaje, facilitando la 

interactividad y el "aprender haciendo". Es necesario que este se 

implique en la resolución de problemáticas y actividades que le 

exijan mayor compromiso. 

 

5. ¿El recurso 

tecnológico Web 2.0 

favorece aprendizaje  

el colaborativo para 

proyecto ABP? 

Para aprendizajes colaborativos, los contenidos y la actividad en 

sí deben estar adecuados y contextualizados a partir de los 

conocimientos previos y los intereses del público al que se dirige 

el software. El recurso elaborado debe proporcionar la 

posibilidad de promover los proyectos de aprendizaje por 

proyectos creando espacios donde las personas estudiantes 

puedan expresar sus creatividad e innovación. 

6. ¿El recurso 

tecnológico 

promueve 

versatilidad en la 

estrategia 

didáctica? 

Los recursos tecnológicos deben permitir que las actividades 

incorporen problemas y situaciones reales como punto de 

partida, con el fin de que la persona estudiante se apropie de los 

saberes con la motivación de que estos están estrechamente 

ligados a sus necesidades y expectativas.   

7. ¿El recurso 

tecnológico 

promueve la 

autonomía y la 

confianza en el 

estudiante? 

La autonomía de la persona estudiante, al resolver sus 

actividades en el entorno virtual, le brinda la confianza en su 

propia capacidad para responder preguntas y solucionar 

problemas a partir de sus conocimientos y experiencias. El EVA 

propicia al estudiantado el deseo por realizar las actividades y 

favorece la toma de decisiones, la autorregulación, la reflexión y 

la construcción de conocimientos. 

8. ¿El recurso 

tecnológico 

estimula la 

comunicación y la 

motivación del 

estudiante? 

La aplicación debe promover la comunicación entre las personas 

estudiantes con el fin de que estas tomen un papel activo en el 

intercambio de ideas donde se enriquecen mutuamente, 

construyendo los conocimientos de forma solidaria y 

colaborativa. Se deben considerar motivaciones internas (como 

la autoestima, la necesidad de reconocimiento, el aumento de la 

confianza en sí o la autorrealización) y externas. 



 

 

 

9. ¿El recurso ofrece 

distintas formas de 

acceso a la 

información según 

el DUA 

 

Se debe tener en cuenta que además del EVA, las personas 

estudiantes pueden tener acceso a diferentes opciones de acceso 

a la información, según los principios de accesibilidad del DUA. 

Es decir, que la información se le presente de manera: visual, 

gráfica, textual, simulaciones y esquemática, entre otras.  

 

10. ¿Qué tipo de 

evaluación es 

requerida para la 

aplicación del  

recurso Web2.0? 

Se debe considerar además de la adecuada presentación y 

pertinencia de los contenidos, las evaluaciones formativas o 

sumativas mediante el aprendizaje basado en proyectos. Este  

debe de ser un aspecto importante para fortalecer los 

conocimientos del estudiantado, con ejercicios de 

autoevaluación, coevaluación, empleando entornos virtuales que 

mediante la gamificación resulten un interesante desafío que 

motive a las personas estudiantes a seguir avanzando. 

11. ¿El recurso 

tecnológico 

garantiza un 

entorno amigable y 

de fácil 

comprensión? 

Los aspectos vinculados con la facilidad en el empleo de los 

recursos tecnológicos también deben de ser contemplados 

previamente, puesto que existen muchas aplicaciones gratuitas y 

se podrían presentar inconvenientes o limitaciones para las 

personas estudiantes.  

12 ¿El recurso 

tecnológico 

elaborado brinda 

protección a la 

información? 

Algunas aplicaciones permiten el resguardo de la información 

contenida en ella, no obstante, la persona docente debe 

determinar, en ese sentido, los alcances del recurso para que, de 

igual manera, la información que se comparta sea protegida.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.6. Aplicaciones para incrustar en el sitio web de Google Sites 
 

En la siguiente ilustración, se presenta un grupo de aplicaciones con acceso libre que 

puede ser muy útil para la presentación de contenidos que la persona docente podrá revisar 

y determinar la viabilidad, según sus propósitos.  Con este grupo de herramientas se 

pretende que la persona docente tenga posibilidades de aplicar una metodología de aula 

invertida que provea un espacio creativo para la planificación de actividades, una vez 

elaborado el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). 

Ilustración 7: Aplicaciones para implementación de EVA y el Aula Invertida 

 

 
Fuente: Aulaplaneta, https://medium.com/planestic-u 

 

• Realice, utilizando la lista de criterios, una búsqueda en internet de
aplicaciones que tengan la posibilidad de incrustarse en el EVA, para
determinar sus características para la presentación y desarrollo de
contenidos técnicos. Emplee los iconos de las aplicaciones que se
presentan en la ilustración #7 y los ejemplos que se muestran para el
ejercicio.
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3.2.1. Procedimiento para la creación EVA con Google Sites 

Procedimiento Nº4 

 

 A continuación, se presenta el procedimiento desde el inicio para la elaboración de un 

sitio con Google site, que puede tener múltiples aplicaciones didácticas como foros, blog, 

video foros. Se debe recordar que, para adaptar cualquier aplicación, con el propósito de 

transmitir conocimiento, se debe cotejar con la lista de criterios tratada anteriormente, con 

el fin de que este sitio adopte una estructura apoyada en principios pedagógicos desde su 

planteamiento inicial.   

 

Duración aproximada: 4hrs. 

 

Pasos o actividades clave Imagen del procedimiento 

1. Se ingresa a la plataforma Google Chrome y 

se anota en el buscador del sitio Google 

Sites.  Se ingresa a la opción que se encuentra 

de primero en la lista, ya que corresponde 

con la versión en español. Las otras opciones 

que se enlistan pertenecen a la oferta por 

pago con fines de desarrollo empresarial.  

Para iniciar el proceso de elaboración, se 

debe haber ingresado a la cuenta de Gmail, 

dispuesta para dicho fin. 

   

 

 

 

2. Al ingresar en la página se presenta la opción 

de “Crear un Sitio Nuevo”.  Posteriormente 

se puede hacer un recorrido por las diferentes 

plantillas en la opción “Navegar por la 

galería de Plantillas”. Una vez que se hayan 

efectuado los pasos descritos anteriormente, 

haga clic en el botón “Crear”, lo que abrirá 

el sitio elaborado con la plantilla escogida 

inicialmente. Este sitio en su estructura posee 

elementos que permiten la navegación y que 

puede ser modificada una vez que inicie la 

personalización.  

 

 

 

 

 



 

 

 

3. El sitio diseñado comprende los elementos 

básicos de navegación tales como el menú 

lateral y el área de trabajo donde se insertan 

los diferentes recursos, tales como imágenes, 

videos, texto, entre otros.  Adicionalmente, 

el sitio posee un encabezado que puede ser 

modificado según la creatividad de la 

persona usuaria y como parte de las opciones 

cabe destacar que este sitio puede 

configurarse para que sea visitado 

únicamente por las personas invitadas o por 

el administrador y dueño del sitio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Elementos de la interface gráfica de Google Site  

Procedimiento Nº 5 

En este apartado se le presenta una imagen con el fin de que reconozca las partes que 

integran la interface gráfica del EVA Web 2.0, compuesto por diferentes áreas de trabajo 

que, a su vez, le permitirán realizar diversas acciones y cambios sobre la configuración 

del sitio.  

 

 Duración aproximada: 30 minutos.  

 

  

• Siga los pasos para crear, desde el incio, un entorno virtual de
aprendizaje, ingrese en el menú principal para familiarzarse con los
diferentes botones para crear nuevas páginas o cambiar el formato o la
apariencia del sitio. Se recomienda seguir el paso a paso para que vaya
descrubiendo las particularidades de la plataforma de Google.
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1. En la imagen se muestra un botón anaranjado que se ubica en la presentación del 

entono virtual, en este espacio se muestra el nombre, el cual puede ser personalizado 

según la capacitación. Es esta área de trabajo es donde se van a visualizar todas las 

pantallas del entorno virtual, la distribución de la información en texto, videos, 

contenidos, anuncios, instrucciones, entre otros.   

2. Con color verde el botón señala un menú dividido en tres grupos de opciones. El 

primero de ellos es para insertar diferentes herramientas, también es posible 

incrustar aplicaciones que son de libre acceso en internet. La segunda es para crear 

“bloques de contenidos” que son estructuras requeridas para organizar la 

información de los temas que se abordarán con este entorno virtual.   Finalmente, 

el último bloque, dispone de una importante cantidad de accesorios que permite 

distribuir la información en las diferentes páginas que se van a crear. 

3. De color rojo se muestra el botón al lado del menú de configuración a la derecha de 

la pantalla. Desde este menú se pueden realizar cambios generales para la 

incorporación de las personas que estarán llevando la capacitación, así como otros 

recursos. En esta área se realizan los cambios generales del entorno virtual.  Sobre 

este grupo de iconos del menú se encuentra el botón de “Publicar”, el cual hace 

visible el entorno en la red de internet. 

           

 

• Realice un recorrido por los menúes que se presentan y reconozca en la
pantalla los diferentes espacios de trabajo del EVA con Google site,
ingrese a los menúes y submenúes que le proporcionan acceso.

Actividad de aprendizaje #5 



 

 

 

3.2.3. Otorgar permisos a participantes y colaboradores  

Procedimiento Nº 6 

En la siguiente secuencia de procedimientos se le ofrecen las opciones para otorgar los 

distintos permisos al grupo de personas estudiantes o colaboradores que tendrán acceso a 

las funciones de diseño o lectura del sitio, según la estrategia que se pretenda desarrollar 

con el sitio.    

 

Duración aproximada: 40 minutos.  
 

Pasos o actividades clave Imagen del procedimiento 

1. Para llevar a cabo la inclusión de 

colaboradores o estudiantes se debe 

ingresar a la opción en el menú 

“Compartir con otros”. Con la fecha 

morada se indica el ícono que debe 

buscarse y que se  encuentra en el menú 

superior a la derecha de la pantalla, 

donde se ven un grupo de iconos.  

 

2. Al desplegarse las opciones se hace clic 

en la opción “Compartir y Permisos” 

que mostrará la pantalla de enlace para 

compartir, la cual tendrá un espacio para 

incluir las cuentas de correo de Gmail. 

Posteriormente, se muestra la lista de 

personas incorporadas en el sitio, se 

elige entre las opciones “Editor”, con la 

posibilidad de notificar a la persona que 

puede hacer uso de sus nuevas 

características de acceso.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.2.4. Insertar, duplicar páginas y subpáginas en el EVA 

Procedimiento Nº 7 

 

En este procedimiento se explica cómo realizar una serie de ajustes de apariencia para 

el sitio, así como aquellos cambios que deben considerarse para que el EVA alcance un 

nivel de apariencia acorde con el propósito con el que fue pensado.  

 

 

 

Duración aproximada: 1 hora. 

 

 

 

• Practique la incorporación de las cuentas de gmail de los participantes
para finalizar con la verificación de los permisos de edición o solo de
lectura. Se recomienda coordinar adecuadamente las actividades de
edición con las personas que tendrán acceso.
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Pasos o actividades clave Imagen del procedimiento 
 

 

1. Para realizar la distribución de la 

información en el EVA se debe planificar 

previamente cuántas páginas se van a 

incorporar, para ese fin se deberán copiar o 

duplicar las páginas y para ese 

procedimiento debe ingresar en el botón de 

“Páginas”, ubicado en el menú superior a 

mano derecha.   

 

 

 

2. Una vez que ingrese al botón previamente 

señalado, se abre una ventana donde se 

enlistan las opciones que tiene el usuario y 

de estas deberá seleccionar la que indica 

“Duplicar página”.  

Es importante señalar que, una vez que una 

página tiene un determinado formato, al 

duplicar tendrá las mismas características 

en la nueva, por tanto, se debe elegir cuánto 

de esa información que queda y cuál se 

actualiza.  

 

 

 

 

 

 

 

• En el siguiente ejercicio se le solicita que realice el ejercicio de
duplicar la página, así como también la creación de subpagínas. El
sitio desarrollado en Google site se estructura con un directorio raíz
con carpetas (páginas) y subcarpetas (subpáginas) de acuerdo con lo
planificado en sus estrategias y la secuencia de contenidos que desea
presentar o desarrollar.
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3.2.5. Configuración de plantilla prediseñada de Google site 

Procedimiento Nº8 

En el siguiente ejercicio deberá completar la plantilla prediseñada agregando las páginas 

y subpáginas con la distribución de los contenidos y actividades destinadas para el EVA, 

según el procedimiento que se presenta en esquema adjunto. La plantilla fue creada para 

reproducir las características de formato que la Unidad Técnica de Metalmecánica 

aprobará para el desarrollo de contenidos técnicos del diseño, sin embargo, se deja a 

decisión de las personas docentes elegir otras opciones como blog, foros, Wikis, 

Instagram, Facebook, entre otros.     

Duración aproximada: 30 minutos 

 

Ilustración 8: Esquema de elaboración del EVA con plantilla Unidad Técnica 

 
Elaboración propia: Planeamiento y elaboración del EVA (2022) 



 

 

Pasos o actividades clave Imagen del procedimiento 

1. Se ingresa a la plataforma Google Chrome y 

se anota en el buscador del sitio Google Sites.  

Se selecciona la opción que se encuentra de 

primero en la lista, ya que corresponde a la 

versión en español. Las otras opciones que se 

enlistan pertenecen a la oferta por pago con 

fines de desarrollo empresarial.  Para iniciar el 

proceso de elaboración, se debe haber ingresar 

a la cuenta de Gmail, dispuesta para dicho fin 

y que se creó con anterioridad. 

   

 

 

2. Debe de ingresar a la plantilla de entorno 

virtual que el Núcleo le suministró, la cual se 

encuentra habilitado con derechos de edición 

para que realice los ajustes, según su 

planificación en cuanto a los contenidos de su 

área técnica. 

 

 

 

 
3. En el menú de la página web a su derecha 

encontrará el “menú de edición” donde, entre 

otras cosas, podrá realizar las siguientes 

acciones:  

 Insertar elementos. 

 Estructura de las páginas. 

 Temas. 

 

 
 

4. Deberá seleccionar en la opción del menú 

“Páginas”, donde se mostrarán las carpetas y 

subcarpetas correspondientes al entorno 

virtual de Google site. En estas carpetas podrá 

ingresar la información que empleará, según lo 

que tenga planificado, partiendo del insumo 

del diseño curricular y la distribución que 

tendrá que realizar en la plantilla de 

planeamiento. 

 

 



 

 

 

5. En la Carpeta “Unidad de Aprendizaje”, se 

debe de ingresar el nombre de esta y en la 

Subcarpeta las capacidades procedimentales 

correspondientes. Si fuera requerido puede 

editar, crear o eliminar Subcarpetas. 

    

 

6. En la columna de Insertar usted puede ingresar 

los elementos o recursos didácticos que 

seleccionó previamente, ya sea directamente 

(Cuadros de Texto), desde su equipo 

(imágenes), desde el almacenamiento en la 

nube (Drive) o por medio de un enlace 

externo, por medio de la dirección Web o 

código de incrustación.  

 

 

 

 

7. En la columna de Insertar usted puede ingresar 

los elementos o recursos didácticos 

seleccionados previamente, también puede 

agregar recursos o elementos prediseñados 

para personalizar el Recurso Educativo. 

 

 

 

 

 

8. Al final del proceso de Edición usted debe 

actualizar los cambios realizados, mediante la 

opción “Publicar”. 

 

 

 

 

 



 

 

9. Se adjunta un enlace mediante un código QR 

para que obtenga más información de cómo 

configurar un EVA, a partir de la plataforma 

de Google Site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones:__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

• Realice el ejercicio de completar la planilla considerando, de igual
manera, lo explicado en el procedimento de traslado del plan de sesión
por competencias al formato de estructura del EVA a partir de las
capacidades procedimientales del diseño que está ejecutando o ha
seleccionado. Al final de los procedimientos se le adjuntó un código
QR para que complemente los conocimientos adquiridos con un
tutorial de elaboración de un sitio con Google site.
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CUARTO CAPÍTULO 

 
Subtemas 

 

4.1.1. Aprendizaje en la modalidad (Blended Learning) 

4.1.2. Nuevas competencias de la persona docente facilitadora  

4.1.3. Facilitación con el apoyo de recursos tecnológicos  

4.1.4. Modelo pedagógico del Aula Invertida 

4.1.5. Didáctica del Aula Invertida 

4.1.6. Gamificación como metodología de enseñanza 

4.1.7. Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) 

4.2.1. Conocimiento Didáctico del Contenidos y el modelo TPACK 

4.2.2. Técnicas didácticas para los tres momentos con el EVA 

4.2.3. Técnicas para la evaluación de los aprendizajes con el EVA 

4.2.4. Aprendizaje basado en Proyecto ABP 

 

Objetivo 

Al finalizar el estudio de este capítulo, entre otras habilidades, usted será capaz de:  

 Implementar el entorno virtual de aprendizaje (EVA) siguiendo el modelo 

pedagógico y las actividades del Aula Invertida, complementado por el 

aprendizaje basado en proyectos (ABP) y los principios del Diseño Universal 

de Aprendizaje (DUA)  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este cuarto capítulo se abordan los conocimientos requeridos para la 

implementación de la modalidad Blended Learning o Mixta, con las 

estrategias del modelo pedagógico del aula invertida o “Flipped Classroom”, 

describiendo el proceso de mediación pedagógica inmerso en esta particular 

metodología.  

Asimismo, se tratan las diferentes posibilidades de esta forma de 

enseñanza complementándola con un enfoque socio constructivista con el 

modelo de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), donde la persona 

estudiante es el centro de atención y protagonista de la construcción de sus 

aprendizajes y el cuerpo docente asume el papel de facilitador, liderando y 

encausando todos los esfuerzos para que la persona estudiante logre 

exitosamente sus proyectos junto a sus compañeros de formación.   

De igual manera se establece la relación del aula invertida con el modelo 

TPACK que establece una estructura de los diferentes conocimientos 

involucrados en la formación donde sean involucradas las tecnologías de 

información y comunicación TIC, TAC y las TEP.  

Finalmente se enumeran algunas estrategias didácticas que podrían 

orientar a las personas docentes y estudiantes en el desarrollo de las 

actividades planificadas en los tres momentos (antes, durante y después) que 

integran la metodología del aula invertida para la adecuada implementación 

del proceso enseñanza y aprendizaje.  

 

PRESENTACIÓN 

DEL CUARTO CAPÍTULO  
 



 

 

 

4.1.1. Aprendizaje en la modalidad 

(Blended Learning o Mixta)  

Turpo (2010) plantea que deben 

existir tres fases fundamentales para el 

planteamiento de las estrategias didácticas 

en la modalidad mixta o blended learning, 

a saber: activación, presentación y 

transferencia; y la selección de la 

estrategia dependerá, evidentemente, del 

tipo de aprendizaje a lograr.  Al ser una 

modalidad combinada, permite el 

desarrollo de habilidades de interacción 

social personal/grupal en la 

presencialidad y de manera virtual. Esto 

es relevante porque las personas 

estudiantes deben adquirir conocimientos 

teóricos que les permitan desarrollarse en 

la práctica junto a sus compañeros de 

clase. La modalidad b-learning tiene 

variadas ventajas, entre ellas se puede 

resaltar que: 

 Permite la reducción de costos, pues la 

persona estudiante no siempre debe 

trasladarse a un espacio físico. 

 Elimina problemas de espacio y 

tiempo, pues dependiendo de las 

facilidades del estudiantado y la 

metodología del programa o carrera, es 

un sistema bastante flexible que se 

ajusta a las necesidades, intereses y 

posibilidades de tiempo y acceso. 

 Permite que la persona estudiante 

pueda comunicarse con el cuerpo 

docente, no solo de manera presencial, 

sino que puede contactarse por medio 

de la plataforma virtual. 

 Entre las desventajas de esta modalidad 

se encuentran: 

 La necesidad de manejar una serie de 

recursos tecnológicos. 

 Es imprescindible tener un buen y 

adecuado acceso a internet. 

 El exceso de materiales didácticos 

puede llegar a saturar al estudiantado. 

 La sobrecarga de trabajo para las 

personas estudiantes y docentes. 

 Falta de capacitación de las personas 

estudiantes y docentes en lo relativo al 

uso de las TAC. 

 Necesidad de las personas estudiantes 

de poseer nuevas habilidades que le 

permitan desarrollarse con las 

tecnologías.  



 

 

  

Ilustración 9:  Fases del planeamiento de estrategias didácticas 

 

De activación De presentación De transferencia 

 Actividad grupal 

independiente de las 

personas estudiantes. 

 Actividades individuales 

(preguntas y ejercicios 

de inmediata ejecución y 

corrección). 

 Estudios individuales. 

 Eventos a distancia al 

concluir la fase 

presencial. 

 Eventos de 

concentración.  

 Interacción docente 

estudiante. 

 Lección magistral.  

 Tutorías o consultas.  

 Uso de plataforma 

virtual.  

 Estudio de casos. 

 Actividades de 

desempeño en 

situaciones reales. 

 Análisis de contenido. 

 Aprendizaje colaborativo 

en línea. 

 Atención diferenciada 

para la persona 

estudiante. 

 Comunicación directa. 

 Dar información e 

instrucciones.  

 Dictado de clases.  

 Discusión conceptual. 

 Estrategia de moderación 

docente, realimentación 

y acompañamiento. 

 Técnica de preguntas. 

 Uso de plataforma 

virtual como 

complemento de las 

lecciones.  

 Aprendizaje 

cooperativo. 

 Auto instrucción.  

 Comprobaciones de 

prácticas.  

 Cursos.  

 Diseño conceptual, 

experimental y de 

interacción grupal en 

práctica. 

 Fomento de una 

comunidad 

colaborativa. 

 Metodología de 

resolución de 

problemas. 

 Práctica activa y 

participativa. 

 Trabajo de 

comunicación en 

grupos.  

 Comunidad virtual. 

Fuente: Tomado de Turpo, 2010, p. 36 

 

 

 



 

 

4.1.2.  Nuevas competencias de la 

persona docente “facilitador/a” 

 

Uno de los aspectos que se vuelve 

muy necesario para la formación de 

docentes en la actual coyuntura, está 

definido por los requerimientos que 

plantea una mediación pedagógica para la 

virtualidad.  

Por las características de esta 

modalidad de formación se ha venido 

migrando del término mediación hacia 

uno que permite definir las capacidades 

reales que la persona docente debe 

incentivar y ahí es donde emerge el 

concepto de “Facilitador”, siendo este una 

persona que colabora a lo largo del 

programa o cursos para que el 

estudiantado alcance los objetivos 

propuestos en el diseño curricular.  

Esta persona facilitadora debe tener 

características de liderazgo, ser bueno 

comunicador, colaborador y con amplios 

conocimientos técnicos, sin dejar de lado 

que se deben fortalecer las competencias 

de la persona docente para la utilización 

de aplicaciones y programas gratuitos de 

la red de internet.  

Los nuevos medios para enseñar y 

aprender requieren de plataformas o 

lugares en la web para planificar, diseñar 

e implementar el proceso formativo.  

Estos son llamados ambientes virtuales de 

aprendizaje o entornos virtuales de 

enseñanza-aprendizaje y requieren de 

elementos tecnológicos como 

plataformas, pero también de elementos 

didácticos.   

 

En consecuencia, las herramientas 

tecnológicas proporcionadas por la web 

sirven para apoyar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, permiten 

compartir, exponer, explicar, comunicar, 

orientar, simular   y   evaluar, pero   estas   

no   son suficientes si no se tiene en cuenta 

el componente pedagógico (Aguilar, 

2020).  

Existen en la red de internet muchas 

aplicaciones de la virtualidad en todos los 

ámbitos la sociedad, tanto con 

comunicación en tiempo real o no. 

 Las aplicaciones sincrónicas son aquellas 

que permiten una comunicación 

simultánea, es decir, que emisores y 

receptores se encuentran conectados en  el  

mismo momento; entre ellas, se 

encuentran el Chat y la videoconferencia 



 

 

(Verdezoto, 2018). A su vez, las 

aplicaciones de comunicación 

asincrónicas no se desarrollan en tiempo 

real, es decir, receptores y emisores no se 

encuentran conectados al mismo tiempo.  

Entre estas herramientas se encuentran los 

foros y el correo electrónico (Verdezo, 

2018). 

Existe una gran cantidad de teoría en 

cuanto a las clasificaciones de estrategias 

existentes, los autores Pérez y Garcias. 

(2001), Bustillos y Vargas. (1988), 

Mestre, Fonseca y Valdés. (2007) 

plantean las siguientes categorías:   

✔ Estrategias centradas en la 

individualización de la enseñanza.  

✔ Estrategias para la enseñanza en 

grupo, centradas en la presentación de 

información y la colaboración.  

✔ Estrategias centradas en el trabajo 

colaborativo. 

 

4.1.3. La facilitación con el apoyo de 

recursos tecnológicos  

 

Las posibilidades de la educación virtual 

son muchas, entre ellas:  es flexible, 

puesto que puede realizarse en el lugar de 

trabajo o en la casa y en el tiempo 

disponible por parte del estudiantado; 

pone a disposición de este un amplio 

volumen de información de igual manera 

facilita la actualización de la información 

y de los contenidos.  

 

A su vez,  flexibiliza la información, 

independientemente del espacio el  tiempo 

en el cual se encuentren  la persona 

docente y estudiante; permite la  

deslocalización del conocimiento;  facilita 

la autonomía del estudiantado;  propicia 

una formación con diferentes  

herramientas de comunicación  sincrónica  

y asincrónica para estudiantes y docentes, 

permite registrar en los servidores da  la 

actividad realizada por la personas 

estudiantes; ahorra costos y  

desplazamiento (Esteban y Camara, 

2020). 

 

Para Francisco Gutiérrez y Daniel 

Prieto la mediación pedagógica se define 

como “el tratamiento de contenidos y de 

las formas de expresión de los diferentes 

temas a fin de hacer posible el acto 

educativo, dentro del horizonte de una 

educación concebida como participación, 

creatividad, expresividad y 

relacionalidad” (1999: 9).   

Cabe destacar que, para una adecuada 

mediación pedagógica, se deben organizar 

las actividades en torno a una estrategia 

que determina el uso de medios y 

metodologías que necesita una particular 



 

 

organización para proveer a las personas 

estudiantes de los sistemas de 

información, motivación y orientación 

requeridos para enfrentar apropiadamente 

su proceso de capacitación.  

Por otro lado, las actividades 

planteadas deben favorecer la 

comprensión, adaptación y asimilación de 

los conceptos, su clasificación y relación, 

así como la reflexión, el ejercicio de 

formas de razonamiento y la transferencia 

de conocimientos. 

 

Ortiz (2004) destaca cómo los rasgos 

esenciales de las estrategias en el ámbito 

pedagógico son aquellos que suponen la 

planificación de acciones a corto, mediano 

y largo plazo; no son estáticas, son 

susceptibles al cambio, la modificación y 

la adecuación de sus alcances por la 

naturaleza pedagógica de los problemas a 

resolver; poseen un alto grado de 

generalidad de acuerdo con los objetivos 

y los principios pedagógicos que se 

asuman y permiten lograr la racionalidad 

de tiempo, recursos y esfuerzos.   

 

A su vez, Díaz Barriga (1998) plantea 

que “las estrategias de aprendizaje son 

procesos de toma de decisiones, en las 

cuales el estudiante elige y recupera los 

conocimientos que necesita para  

cumplementar una tarea” (p.479).  

  

A diferencia de la estrategia, la 

metodología o método de enseñanza es el 

conjunto de momentos para dirigir el 

aprendizaje de una persona hacia 

determinados objetivos. Se puede concluir 

entonces que la metodología viene a ser la 

organización racional y práctica de los 

recursos y procedimientos de la persona 

docente, con el propósito de que el 

estudiantado alcance los objetivos 

pretendidos.  

Emplear una estrategia supone para la 

persona docente algo más que un simple 

conocimiento y la utilización de técnicas 

o procedimientos en la solución de una 

tarea o ejercicio determinado, para ello 

este debe incentivar al estudiantado a 

planificar su actuación, a controlar el 

proceso mientras desarrollan las 

actividades y a valorar la manera en que 

esta tarea se ha llevado a cabo (Pozo, 

Monereo, 1999). 

 

De acuerdo con lo anterior, el 

conocimiento de las estrategias que se 

pueden seleccionar para llevar aquellos 

conocimientos técnicos más complejos no 

se reduce a solo determinar el porcentaje 

de contenido teórico o práctico. Para 



 

 

elegir qué herramienta utilizar, se debe 

profundizar aún más en las competencias 

y actitudes de la persona docente frente al 

desafío que implica estar a cargo de una 

formación con la incorporación de 

tecnologías de aprendizaje y 

comunicación TAC.  

 

En materia de avances tecnológicos, 

no le basta a la persona docente el domino 

del conocimiento, sino que le es 

imprescindible como facilitadora su 

construcción, mediante la obtención de 

nuevas competencias que le posibiliten 

enseñarlo y, a su vez, otorgar diferentes  

significados a la mediación de los 

aprendizajes, privilegiando estrategias 

didácticas que estimulen aprendizajes 

cognitivos y procedimentales de alto 

nivel, en concordancia con elementos que 

faculten la apropiación de conocimientos 

complejos, resultado de sus experiencias 

de la realidad social y laboral. 

 

Para la integración de las TIC y sus 

versiones más actualizadas en la 

educación TAC y TEP conviene 

desarrollar una nueva visión o perspectiva 

de la pedagogía, pues resulta 

indispensable aclarar estas nuevas 

concepciones en las que el proceso de 

formación resulta ser más flexible e 

innovador; tendencias que se han venido 

moldeando en las últimas décadas y que 

conceden una mayor autonomía a la 

persona docente y estudiante.  

La mediación pedagógica cumple un 

papel relevante en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. “Una tecnología 

adquiere valor pedagógico en primer lugar 

cuando se la utiliza sobre la base del 

aprovechamiento de sus recursos de 

comunicación”, como lo señalan Prieto y 

Van de Poll (2006, p.134). No obstante, 

enfatizan que no es suficiente solo un 

buen empleo de la comunicación, ya que 

su valor reside en la mediación que 

promueve y acompaña el aprendizaje. 

Para las actuales propuestas de 

formación de docentes resulta de vital 

importancia establecer la conexión entre 

los diferentes actores vinculados con la 

incorporación de las tecnologías con una 

apropiada pedagogía que permita un 

campo de saberes interrelacionados y 

articulados con una metodología que se 

adapte a las nuevas formas de apropiación 

y transmisión de los conocimientos, en 

concordancia con las diferentes 

disciplinas a desarrollar.  

 



 

 

4.1.4. Modelo pedagógico del aula 

invertida “Flipped Classroom” 

 

Para la modificación de la estructura 

de la clase tradicional con el uso de 

tecnologías, una estrategia que puede ser 

muy conveniente para el uso del modelo 

TPACK es aquella conocida como 

“flipped classroom” o “clase invertida”.  

Este es un modelo pedagógico basado 

en la inversión de la estructura tradicional 

de la clase presencial expositiva a través 

del empleo de tecnologías de información 

y comunicación.  

En una clase expositiva tradicional, la 

persona docente desarrolla el contenido 

teórico/práctico en el aula. Luego, en casa, 

la persona estudiante realiza los trabajos 

prácticos o la tarea sobre el contenido 

desarrollado en el aula.  

En el modelo de la “clase invertida”, 

antes de la clase, la persona docente 

produce o selecciona un material digital 

(video, presentación audiovisual, 

infografía, línea de tiempo, página Web, 

etc.), en el cual se exponen determinados 

contenidos del curso y se desarrollan 

distintos tipos de actividades para 

verificar la comprensión de los temas.  

Luego, la persona docente distribuye el 

material online a las personas estudiantes. 

En la clase, el tiempo de la exposición 

se libera y la dinámica se basa en el 

aprendizaje activo de las personas 

estudiantes y en la colaboración entre 

pares.  

La persona docente, en lugar de 

centrarse en la exposición teórica, puede 

aclarar los conceptos más complejos, 

asistir de forma individual al alumnado 

con dificultades y fomentar el 

compromiso de estudiantes para con su 

propio aprendizaje. Se podría clasificar la 

“clase invertida” como una forma 

específica de blended learning, es decir, 

un modelo que integra educación 

presencial y educación a distancia.  

Con este modelo pedagógico del aula 

invertida entre las capacidades que se 

potencian están:  

 Desarrollar criterios que le permitan 

diferenciar entre información relevante 

e irrelevante. 

 Tomar decisiones en grupo y de 

manera individual. 

 Estimular el desarrollo del proceso 

individual. 

 Activar la participación del 

estudiantado. 

 Acompañar a las personas estudiantes, 

para desarrollar habilidades de 

autonomía. 

 Potenciar el autoaprendizaje. 

 Permitir la autoevaluación.

 



 

 

Ilustración 10: Modelo tradicional y modelo aula invertida 

 

 

Fuente: Nubemia, (2018)  

 

4.1.5. Didáctica del aula invertida 

 

Al respecto, para la modificación de 

la estructura de la clase tradicional con el 

uso de tecnologías el uso del modelo 

TPACK, surge como una estrategia que 

puede ser muy conveniente dentro del 

marco de la clase conocida como “flipped 

classroom” o “clase invertida”. Este es un 

modelo pedagógico basado en la inversión 

de la estructura tradicional de la clase 

presencial expositiva a través del empleo 

de tecnologías de información y 

comunicación.  

En este modelo pedagógico, la 

persona docente produce o selecciona 

material digital en el cual se presenta un 

grupo de contenidos del curso 

desarrollando diferentes tipos de 

actividades empleadas para constatar la 

asimilación y comprensión de los temas y, 

posteriormente, la persona docente 

entrega el material en línea a sus 

estudiantes.  En la clase, los tiempos de 

presentación o exposición no tienen un 

tiempo prestablecido y la dinámica se basa 

en el aprendizaje activo de las personas 

estudiantes y en la colaboración entre 

pares. 



 

 

La persona docente se dedica a 

mediar algunos contenidos específicos 

aclarando los conceptos más complejos. 

Se dedica también a asistir de forma 

individual a las personas estudiantes que 

presenten algunas dificultades, de tal 

manera que se logre fomentar el 

compromiso para con su propio 

aprendizaje. Se podría clasificar la “clase 

invertida” como una forma específica de 

blended learning, es decir, un modelo que 

integra educación presencial y educación 

a distancia. 

  

Los beneficios del b-learning se han 

sustentado desde la teoría del 

constructivismo, puesto que los sistemas 

b-learning, son fácilmente adaptables al 

modelo basado aprendizaje basado en 

proyectos ABP, el cual se relaciona 

estrechamente con el enfoque socio 

constructivismo, porque se sitúa en la 

obtención del aprendizaje por iniciativa de 

la persona estudiante, motivándola a la 

autonomía para propiciar el desarrollo de 

destrezas.  

 

La teoría constructivista trata de 

propiciar la capacidad de autonomía en la 

persona estudiante para que sea un actor 

activo y consciente del propio desarrollo 

de su conocimiento, actividad que se 

puede perfeccionar con la guía docente 

(Montoya & Parra, 2019). 

 

Cabe señalar que el aula invertida 

promueve un tratamiento más 

individualizado en las fases del proceso de 

enseñanza aprendizaje por parte de la 

persona docente hecho que se puede 

visualizar empleando la taxonomía de 

Bloom, Krathwohl (1956):  

 Conocimiento: promueve que la 

persona estudiante recuerde 

información. 

 Comprensión: incentiva la adaptación 

de los conocimientos aprendidos para 

luego lograr su presentación de manera 

distinta. 

 Aplicación: se aplican los nuevos 

conocimientos en nuevas situaciones. 

 Análisis: se motiva el razonamiento 

deductivo para la solución de problemas 

a partir del conocimiento adquirido. 

 Síntesis: incentiva la capacidad de 

síntesis que le permiten a la persona 

estudiante crear y combinar novedosas 

formar de hacer las cosas. 

 Evaluación: se consideran las opiniones 

a partir del producto logrado. 

 



 

 

Ilustración 11:  Fases de implementación modelo pedagógico aula invertida 

 

 
Fuente: The Flipped Classroom. https://www.theflippedclassroom.es 

 

4.1.6. Gamificación como metodología 

de enseñanza  

 

 La gamificación es una nueva 

metodología de enseñanza que se 

caracteriza por estrategias que integran los 

elementos del juego, ya que los juegos 

influyen en las actitudes y 

comportamientos de las personas 

involucradas lo que incide en una mejor 

disposición para solucionar problemas, 

pero, a su vez, también puede tener un 

efecto en el desarrollo de autorregulación 

en los procesos de formación. De esta 

manera, (Ramírez, 2014) gamificar es 

aplicar estrategias (pensamientos y 

mecánicas) de juegos en contextos ajenos 

a los juegos, con el fin de que las personas 

adopten ciertos comportamientos. Es así 

como se entiende que ayuda más a las 

dinámicas para que sean atractivas y de 

motivación para las personas 

participantes.  

https://www.theflippedclassroom.es/


 

 

De igual forma, Marín & Hierro (2013) 

mencionan que la gamificación es 

considerada como una técnica, un método 

y una estrategia que permite conseguir una 

vinculación especial con las personas 

usuarias, incentivar un cambio de 

comportamiento o transmitir un mensaje o 

contenido. Sin embargo, (Casado, 2016), 

la gamificación utiliza la motivación 

intrínseca y extrínseca para lograr 

adaptarse al alumnado que aprende una 

segunda lengua extranjera.  

 

De esta manera, se utilizan elementos 

del juego como las recompensas, los 

puntos y las insignias que suponen una 

fuente de motivación externa. Estos 

elementos generan un sentimiento de 

pertenencia al juego, de involucración o 

de realización, alcanzando una 

motivación intrínseca.  

 

Según Hansen (2014) gamificar es 

llevar atributos del juego a un contexto 

ajeno a este, por lo que no es de extrañar 

que el juego y la educación se combinen 

para tratar de optimizar los modelos de 

aprendizaje, agregando el valor de 

divertido o entretenido al acto de 

aprender.  

 

Según García (2015) la gamificación 

se centra en promover las experiencias de 

aprendizaje con una determinada 

estructura entretenida para la persona que 

juega y que quiera seguir jugando. Este 

proceso va generando confianza en la 

persona estudiante, lo cual afianza la 

continuidad del proceso, aprendiendo 

mediante este sistema de interacción y 

participación.  

 

Para Mangado (2017) en la gamificación 

se establecen los elementos 

fundamentales de la motivación intrínseca 

para su disfrute, mediante la diversión por 

medio de la diversión, autenticidad, 

autosuficiencia y autonomía del 

aprendizaje experimental.  

 

4.2.7. Diseño Universal para el 

Aprendizaje (DUA) 

De acuerdo con Alba (2019) “El 

DUA es un modelo que tiene como 

objetivo reformular la educación 

proporcionando un marco conceptual, 

junto con herramientas, que faciliten el 

análisis y evaluación de los diseños 

curriculares y las prácticas educativas, 

para identificar barreras al aprendizaje y 

promover propuestas de enseñanza 

inclusivas”. El DUA plantea el reto de 



 

 

eliminar el concepto de “talla única” 

promoviendo una educación que piense en 

la diversidad de las personas.   

Se propone como un enfoque y un modelo 

didáctico que tiene su fundamento en la 

neurociencia, las teorías de los 

aprendizajes, las inteligencias múltiples y 

los avances de la tecnología en el ámbito 

educativo. 

 A continuación, se presenta la relación 

entre los principios del DUA y las redes 

neuronales, según el CAST (2011). 

1 El DUA identifica tres redes neuronales, 

de las cuales se desprenden los tres 

principios que dan fundamento a la 

propuesta. El primer principio permite 

presentar la información y los 

contenidos en múltiples formatos, 

proporcionando distintos apoyos 

(gráficos, animaciones, señalar las ideas 

principales, activar el conocimiento 

previo y ofrecer vocabulario que 

complemente los contenidos que se 

enseñan, por ejemplo). 

 

2 El segundo principio brinda variadas 

formas para la acción y la expresión. 

Generar actividades que permitan a las 

personas estudiantes expresar de 

diferentes maneras lo que saben. Es 

importante proporcionar modelos, 

realimentación y apoyo para los 

diferentes niveles de competencia. 

 

3 El tercer principio implica proporcionar 

múltiples formas de participación, ya 

que lo que interesa o motiva a una 

persona estudiante no le sirve a otra. Dar 

opciones que favorezcan los intereses, la 

autonomía y la autodeterminación. 

Apoyarles cuando corran riesgos y a 

aprender de los errores, el erro es una 

oportunidad de mejora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ilustración 12: Principios del Diseño Universal de Aprendizaje DUA 

 

Redes neuronales Principios del DUA Aplicación de los principios 

Redes de 

reconocimiento: su 

función principal es 

recibir, procesar y 

clasificar la información 

Asignándole  un 

significado. 

Proporcionar múltiples 

formas de 

representación.  

Responde a la pregunta 

“¿Qué aprendemos?” 

Utilización de diversas formas 

para presentar el material, por 

diferentes medios visuales, 

auditivos y kinestésicos, 

estimulando los diferentes 

estilos de aprendizaje.  

Redes estratégicas: se 

relacionen con las 

acciones de planificar, 

coordinar, ejecutar 

acciones tanto motrices 

como mentales. 

Proporcionar múltiples 

formas de expresión.  

Responde a la pregunta 

“¿Cómo aprendemos?” 

Empleo de diferentes formas 

para comprobar que se ha 

asimilado el conocimiento, 

tales como sociodramas, 

exposiciones, investigaciones, 

debates, ponencias, escritos, 

recursos visuales, audios, 

entre otros.  

Redes afectivas: 

impregnan la información 

de contenido emocional, 

por lo que se relacionan 

con la motivación de la 

persona por aprender. 

Proporcional múltiples 

formas de motivación. 

Responde a la pregunta 

“¿Por qué 

aprendemos?” 

 

El uso de diferentes formas de 

mantener a la persona 

estudiante motivada e 

interesada, haciendo que el 

reto cognitivo sea alcanzable 

pero desafiante.  
Fuente: Elaboración propia, implementación EVA a la formación técnica. (2023) 

 

4.2.1. El Conocimiento Didáctico del 

Contenidos y el modelo TPACK  

 

El conocimiento didáctico de los 

contenidos emerge de la propuesta 

realizada por Shulman (1986) sobre el 

conocimiento pedagógico del contenido 

(PCK) que deben poseer las personas 

docentes para la adecuada incorporación 

de las tecnologías. A partir de la 

confluencia de tres tipos de saberes 

principales: en primer término, el 

conocimiento de los contenidos (CK) 

construido por la persona docente sobre la 

disciplina que enseña; en segundo 

término, el conocimiento pedagógico 

(PK) es el saber profundo que tienen las 

personas docentes sobre los procesos y 

prácticas o métodos de enseñanza y 

aprendizaje;  y finalmente el 

conocimiento tecnológico (TK)  que va 

más allá de nociones tradicionales de 

alfabetización en computación y requiere 

que las personas docentes comprendan 

ampliamente la tecnología de la 



 

 

información lo suficiente para aplicarla 

productivamente 

El modelo TPACK (conocimiento 

tecnológico y pedagógico del contenido) 

por sus siglas en inglés, introducido por 

primera vez por los autores Mishra y 

Koehler (2009) señalan las particulares y 

cualidades esenciales de los 

conocimientos requeridos por la persona 

docente para incorporar las TIC en su 

práctica educativa cotidiana, siendo 

indispensable que domine estos saberes 

para la integración eficaz de las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  Los 

Saberes Tecnológicos y Pedagógicos del 

Contenido (TPACK) son una forma 

espontánea de conocimientos que van más 

allá de los tres componentes elementales y 

se refiere a la comprensión que emana de 

la interacción entre los saberes de 

contenido, pedagogía y tecnología 

 

 

Ilustración 13:  Saberes tecnológicos y pedagógicos del contenidos TPACK 

 

Fuente: TPACK, Koehler y Mishra, ( 2009). 

 

 



 

 

El Conocimiento Tecnológico 

Pedagógico (TPK) se constituye como 

una forma de comprender cómo la 

enseñanza y el aprendizaje pueden 

cambiar cuando las tecnologías hacen su 

aparición. Lo anterior incluye conocer las 

posibilidades y limitaciones pedagógicas 

de un grupo de herramientas tecnológicas 

mientras se vinculan con los respectivos 

diseños y la planificación de estrategias 

pedagógicas apropiadas. Para construir el 

TPK como aproximación a esa noción de 

conocimiento que debe desarrollar la 

persona docente, resulta necesario que 

esta comprenda, de manera puntual, las 

limitaciones y posibilidades de las 

tecnologías y los contextos disciplinares 

en las cuales se implementarán. 

 

4.2.2. Técnicas didácticas para los 3 

momentos con el EVA  

 

En el siguiente cuadro, se describen 

algunas técnicas y actividades que pueden 

ser adaptadas al “Aula Invertida” según 

los objetivos propuestos por la persona 

docente, así como también dependerá del 

tipo de herramientas tecnológicas 

consideradas para el desarrollo de las 

actividades y el planteamiento de los 

contenidos que se abordarán durante la 

elaboración del entorno virtual de 

aprendizaje (EVA) por parte de las 

personas docentes. 

 

 

NOMBRE DE 

TÉCNICA 

O ACTIVIDAD 

 

 

DESCRIPCIÓN 

MOMENTOS 

AULA 

INVERTIDA 

AC EC DC 

 

 

 

Método de casos, 

individual o grupal. 

 

Consiste en asignar un caso para investigar, se 

les da la información necesaria sobre el tema 

seleccionado y formulado, las personas 

estudiantes preparan informes breves de 

avance del análisis para solucionar y 

desarrollar el caso, según el propósito.  

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 



 

 

NOMBRE DE 

TÉCNICA 

O ACTIVIDAD 

 

 

DESCRIPCIÓN 

MOMENTOS 

AULA 

INVERTIDA 

AC EC DC 

 

 

Exposición 

dialogada. 

Es la presentación oral de un tema que permite 

la participación de todos las personas 

estudiantes, quienes pueden contestar 

preguntas que la persona expositora formula y 

aclara aquellos puntos que no hayan quedado 

lo suficientemente claros. 

  

 

X 

 

 

 

 

Trabajo en 

subgrupos. 

Se promueve el trabajo colaborativo en 

subgrupos para las clases presenciales 

empleando las TIC y las redes sociales como 

WhatsApp, Facebook, Twitter, entre otros. Se 

reúnen para intercambiar ideas, resolver un 

problema, tomar una decisión o adquirir 

información, concluye con exposición plenaria 

para la síntesis del tema.  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

Lluvia de ideas. 

Se presenta un tema cualquiera y se promueve 

la opinión de todo el grupo para desarrollarlo, 

aclarar dudas y ampliar el conocimiento y crear 

ideas.  

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Lectura comentada. 

A partir de un documento que se entrega, se 

establece una estrategia de lectura con una 

persona o con relevos y con comentarios 

intermedios o al cierre de la lectura.  

 

 

X 

  

 

 

Análisis de video. 

Se selecciona y proyecta un video para 

visualizar situaciones, errores y formas 

correctas de realizar procedimientos, por lo 

cual se establece una discusión para emitir 

criterios y opiniones y realizar comentarios. 

 

 

X 

 

 

X 

 



 

 

NOMBRE DE 

TÉCNICA 

O ACTIVIDAD 

 

 

DESCRIPCIÓN 

MOMENTOS 

AULA 

INVERTIDA 

AC EC DC 

 

Demostración. 

La persona docente demuestra un 

procedimiento tal como espera que el 

estudiantado lo aprenda a realizar, puede ser 

teórica, práctica, global, analítica o sintética.  

  

 

X 

 

 

X 

 

Trabajo individual. 

Se asignan trabajos de investigación y 

desarrollo individuales por cada estudiante, el 

producto obtenido se puede presentar mediante 

exposición o un informe escrito. 

 

 

X 

  

 

 

 

Foro. 

Se da a conocer un tema anticipadamente para 

que las personas participantes puedan 

reflexionar e informarse y luego participar con 

ideas estructuradas. Permite la oportunidad a 

todas las personas de participar en el debate de 

un tema o problema determinado.  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Phillips 66 

 

Consiste en asignar un tema a 6 personas para 

que lo discutan durante 6 minutos y en cada 

subgrupo nombra un coordinar y secretario que 

realice una síntesis breve de las conclusiones 

del subgrupo y la persona facilitadora toma 

nota de todas las ideas que ayuden a construir 

el conocimiento.  

  

 

 

 

X 

 

Proyecto individual 

o grupal con 

entorno virtual de 

aprendizaje (EVA). 

Se realiza generalmente al finalizar el módulo 

o programa. Se entrega el EVA mediante 

exposición.  

  

 

X 

 

Elaboración propia: Técnicas didácticas para el EVA 

 



 

 

4.2.3. Técnicas para la evaluación de 

los aprendizajes con el EVA 

 

Entre las clasificaciones de estrategias 

existentes los autores Pérez I Garcias A. 

(2001), Bustillos G. y Vargas L. (1988) y 

Mestre U, Fonseca J. y Valdés R. (2007) 

plantean las siguientes categorías:   

 

 Estrategias centradas en la 

individualización de la enseñanza. 

 

 Estrategias para la enseñanza en grupo, 

centradas en la presentación de 

información y la colaboración. 

  

 Estrategias centradas en el trabajo 

colaborativo. 

 

Dentro de las diversas posibilidades de 

realizar la evaluación del proceso de 

enseñanza y aprendizaje existe gran 

variedad de estrategias entre ellas: 

 

 Aprendizaje colaborativo: son 

experiencias compartidas 

de aprendizaje en conjunto 

con un solo propósito. 

 

 Diversas   categorías   de   preguntas:   

algunas   taxonomías   describen   una 

estructura para formular 

en clase preguntas a varios 

niveles.  

 Aprendizaje basado en problemas:  

consiste en aprender los contenidos y 

métodos de una disciplina 

utilizándolos para abordar y resolver 

problemas. En la mayoría de los casos, 

la aplicación de esta estrategia 

incorpora formas de 

aprendizaje colaborativo. 

 

 Recuperación de información y 

juego de roles: esta estrategia de 

trabajo colaborativo une las técnicas 

citadas anteriormente, consiste en 

asignar a la persona estudiante la 

investigación y análisis de un 

determinado tema y abrir un espacio 

con la herramienta taller 

para que cada estudiante 

exponga su trabajo.  

 

 Portafolio de evidencias: la   técnica   

de   elaboración   de   portafolio   forma   

parte   de   las estrategias de trabajo 

individual y las centradas en la 

presentación de información en 

documento que recopila 

los proyectos 

desarrollados.  

 

 

 



 

 

4.2.4. Aprendizaje basado en Proyecto 

ABP 

 

El Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP o PBL, Project-based learning) es 

una metodología de aprendizaje donde las 

personas estudiantes adquieren un rol 

activo.  El método consiste en la 

realización de un proyecto habitualmente 

en grupo que ha sido analizado 

previamente por la persona docente y 

estudiante, considerando todo lo necesario 

para resolverlo. Es durante su desarrollo 

que se logran las destrezas deseadas. 

 

En el ABP, las personas estudiantes 

dan su opinión mientras que la persona 

docente adquiere un rol de facilitadora del 

proyecto, siendo líder para lograr 

consensos y orientar a los grupos con la 

adecuada motivación académica el 

desarrollo del proyecto. 

 En este modelo de aprendizaje las 

personas estudiantes investigan, preparan 

el contenido, diseñan el proyecto y 

colaboran entre sí para finalizarlo.  

En este modelo no se busca que 

memoricen o se recoja información, sino 

que se privilegia la metodología de 

aprender haciendo.  Caleb & Alpuche 

(2022) señalan que “en un trabajo 

colaborativo ideal, si uno de los 

integrantes comete algún error u omite 

agregar algún elemento en la actividad, al 

ser revisado por sus demás compañeros 

existe una mayor probabilidad de que 

logren identificarlo y corregirlo”. 

 

El ABP precisamente se encuentra 

alineado con la visión socio 

constructivista, ya que incentiva la 

integración de la visión de las personas 

estudiantes en su contexto, puesto que 

resulta fundamental a partir de lo que ya 

conocen y no desde lo desconocido y 

nuevo. Al brindarle a la persona 

estudiante la oportunidad de presentar a 

sus compañeros el trabajo final del 

proyecto, incrementa la motivación.  

El trabajo colaborativo se encuentra 

como una respuesta para complementar 

con el ABP, al conjuntar las diferentes 

perspectivas, habilidades y conocimientos 

de cada integrante del equipo lo que 

permite establecer un panorama mucho 

más amplio para que se complementen 

entre 



 

 

Actividad de autoaprendizaje Capítulo #4 

 

 

 

Instrucciones: A continuación, se le presenta un grupo de ítems de 

respuesta restringida y respuesta corta, con el fin de evidenciar el avance 

del aprendizaje de los contenidos tratados en el capítulo IV.  

1. Defina brevemente la importancia de la mediación pedagógica con entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. A partir del enlace al video de código QR adjunto explique 

brevemente cuál es el valor pedagógico del aula invertida para el 

desarrollo de actividades en un entorno virtual de aprendizaje (EVA). 

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Describa cuál es la relación del aprendizaje basado en proyectos (ABP), las estrategias de 

aprendizaje colaborativas y enfoque curricular socio constructivista. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4. Señale 3 principios del DUA que deben considerarse en el planteamiento de un EVA.  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

 

5. Con el ejemplo que se le suministra realice la planificación de 

un proyecto con sus estudiantes donde se utilice un entorno 

virtual de aprendizaje EVA El modelo a emplear para este fin 

será el Aprendizaje Basado en Proyectos ABP, con la idea de 

que promueva el desarrollo de aprendizaje colaborativo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enunciados: 

¿Cuáles son los instrumentos 

básicos que se emplean para 

la medición de superficies? 

 

¿Cómo se garantiza la 

precisión al momento de 

tomar una lectura con 

instrumentación básica? 

Plantilla para el planeamiento de un Proyecto ABP 

Objetivos:  

 Planificar un EVA para el 

curso de metrología para 

los contenidos de medición 

con instrumentos.  

 

 Elaborar un EVA según las 

capacidades del diseño 

presencial de metrología. 

 

 Implementar un grupo de 

actividades con el tema de 

medición con instrumentos 

empleando la estrategia de 

Aula invertida 

Producto final: 

 

El producto final será un EVA 

con las características 

apropiadas para desarrollar un 

grupo de contenidos para el 

tema de metrología que 

permita que los estudiantes 

avances en sus nociones con 

respecto al uso de 

instrumentación para la 

medición de superficies.  

 

En el sitio elaborado se 

realizarán actividades 

sincrónicas y asincrónicas 

con material previamente 

remitidito, de tal manera que 

se retomen en clase los 

conceptos más importantes y 

pueda ser discutidos con 

mayor propiedad por el 

estudiantado.   

Evaluación:  

 

Se diseñan un grupo de pruebas y actividades con las 

herramientas y se cargan diferentes lecturas que los 

estudiantes deben realizar en forma conjunta con 

información previamente cargada en el EVA.  

 

Se agrupan los estudiantes con cada instrumento de 

medición propuesto por cada grupo para que posteriormente 

puedan compartir sus ejercicios con los demás equipos. Al 

final se realiza una puesta en común donde cada grupo en la 

clase presencial comparte sus hallazgos al resto de los 

compañeros. 

Metodología: 

A partir del tema 

seleccionado determinan los 

recursos tecnológicos que se 

requieren para llevar a cabo 

el desarrollo del EVA. Se 

implementa la estrategia de 

Aula invertida considerando 

de igual manera los 

principios del DUA en 

cuanto al acceso de la 

información. 

Recursos: 

 

 Herramientas de 

medición, 

micrómetro, pie de 

rey, otros. 

 

Recursos 

tecnológicos: 

 

 Equipo de 

cómputo. 

 Tabla de criterios 

de selección. 

 Diseño Curricular 

presencial de 

metrología. 
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5.  Conclusiones  
 

A continuación, se enlistan las conclusiones derivadas de la investigación de campo en el 

análisis de contenido de las actividades de entrevista y talleres. A su vez, con el propósito de 

establecer la correspondencia de los resultados obtenidos y se relación con los objetivos 

planteados se vinculan al objetivo que apuntan.   

1. Identificar las características de la práctica docente que desarrollan las personas 

docentes de la Unidad Técnica de Metalmecánica, a partir de las experiencias en el uso de los 

recursos tecnológicos  

 Resulta importante aclarar que este grupo de docentes al que se le aplica la entrevista es un 

número bastante alto y en su mayoría fueron formados en un sistema de educación 

tradicional por lo que sus experiencias con el uso de los recursos no son tan frecuentes o 

exigentes.  Lo anterior, obviamente es un factor que influye en la forma en que desarrollan 

sus lecciones por lo que hay una mayor tendencia hacia facilitarse las cosas y buscar 

metodologías más tradicionales. No obstante, resulta de gran valor señalar lo que validan 

los resultados obtenidos en la actividades indagatorias y se trata de la anuencia que existe 

en las personas docentes por considerar el uso de los recursos tecnológicos de la Web 2.0 

con los entornos virtuales de aprendizaje EVE en sus prácticas docentes como una 

oportunidad importante de desarrollar sus potencialidades, lo cual refleja que existe un 

ambiente apropiado para la implementación de una guía metodológica que les oriente en la 

incorporación de entornos virtuales de aprendizaje EVA en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Es importante señalar que, aunque existen resultados positivos y esfuerzos importantes en 

materia de capacitación docente en la institución, existe un vacío notable en relación con 

la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje ejecutados en 

la actualidad. Debido a la relevancia e impacto que puede generar en la institución 

reproducirse los hallazgos realizados, el siguiente paso, luego de la aplicación de la guía 

para obtener evaluaciones en la realidad, sería elevar la propuesta a las autoridades para 

que se analice la posibilidad de reproducir los alcances de esta investigación. 
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2.   Definir los elementos curriculares, conocimientos pedagógicos, tecnológicos y de actitudes 

que debe reflejar la práctica docente de la Unidad Técnica de Metalmecánica, desde un 

enfoque socio constructivista.  

 Entre los hallazgos destaca la labor realizada por el INA en cuanto a capacitar en cuanto a 

herramientas metodológicas y de didáctica general a sus docentes, máxime que estos en 

algunos casos ingresan a la institución con una formación base en determinada especialidad 

técnica, pero sin poseer la formación pedagógica requerida para impartir los servicios de 

capacitación y formación que se brindan. Ahora bien, la formación recibida en el INA sirve 

de plataforma para la propuesta curricular presentada ya que refleja que las personas 

docentes entrevistadas poseen un buen nivel básico de competencias digitales y un nivel 

intermedio de los aspectos pedagógicos y de estrategias didácticas, lo cual es positivo de 

acuerdo con las intenciones para ofrecerles una guía metodológica para el planeamiento, 

elaboración e implementación de entornos virtuales de aprendizaje EVA. 

   

 Muy destacable resulta el hecho de  que esta investigación ha logrado aclarar que el cuerpo 

docente del Núcleo Metalmecánica posee los conocimientos pedagógicos, en competencias 

digitales  y en actitudes apropiadas para el desarrollo de esta propuesta curricular, con la 

cual se busca enriquecer la práctica docente con la incorporación de los EVA al proceso de 

enseñanza-aprendizaje presencial, convirtiéndose en una oportunidad para enrumbar a la 

institución hacia procesos educativos más acordes con las exigencias del mercado en la 

formación profesional. 

 

 Esta investigación también evidencia que la formación en didáctica general de las personas 

docentes colabora en gran medida, aunque también se evidencian debilidades. Estas están 

en posición de adquirir nuevos conocimientos en herramientas metodológicas apropiadas 

para sus temas técnicos, ya que aunado a las dificultades técnicas de su área disciplinar 

para plantear actividades en otros medios, el uso de los recursos tecnológicos de la Web2.0 

es una importante alternativa para explorar. Por lo tanto, existe una necesidad de 

implementar a la formación docente que reciben al ingresar a la institución, nuevos aportes 

hacia una didáctica más específica que potencie un conocimiento didáctico del contenido, 

de acuerdo con el área disciplinar correspondiente.  
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 Se observa una importante disposición en las personas docentes en cuanto a la promoción 

de actividades que incentivan el aprendizaje colaborativo, lo cual es muy importante para 

plantear escenarios didácticos más apropiados con el uso de los EVA. También se 

promueve el aprendizaje por proyectos ABP, los cuales brindan especial atención en las 

relaciones colaborativas entre las personas estudiantes al motivarlos a desarrollarse en 

contextos que le permitan su crecimiento en conocimientos requeridos para el mundo 

laboral. 

 

3. Elaborar una guía metodológica desde el enfoque constructivista social que brinde los 

lineamientos pedagógicos y tecnológicos, para el planeamiento, elaboración e 

implementación de entornos virtuales de aprendizaje EVA, para la mediación de los 

contenidos técnicos con el apoyo de la Web 2.0.  

 

 La investigación desarrollada en este documento y su propuesta final concuerda con las 

necesidades de las personas docentes encuestadas, puesto que aporta los conocimientos y 

los aspectos procedimentales requeridos para completar sus competencias en los temas 

metodológicos y tecnológicos para su práctica docente. En su opinión el uso de las TIC, 

las TAC y las TEP resulta imprescindible para la innovación en la formación técnica. Lo 

anterior refleja que, de parte de las personas docentes existe la conciencia respecto a la 

necesidad e importancia de incorporar el tema de las nuevas tecnologías y metodologías en 

el diseño curricular actual. 

 

 Según los datos recabados por esta investigación y considerando las tendencias y 

requerimientos de los sectores productivos para su atención por parte de la Unidad Técnica 

de Metalmecánica, queda absolutamente demostrada la necesidad de solventar este vacío 

de formación a las personas docentes para ser resuelta a la mayor brevedad posible. Si bien 

es cierto, la institución cuenta con una unidad especializada en servicios virtuales, es claro 

por lo manifestado por el personal docente que ante la demanda de soluciones prontas y 

eficaces surge una oportunidad con una guía metodológica para  implementación de las 

herramientas de las Web 2.0, a fin de resolver, por un lado, la demanda de nuevos 
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conocimientos metodológicos y, por otro, incrementar la capacidad de respuesta que 

actualmente requiere la institución en materia de personal técnico especializado.   

 

 De lo anterior, es preciso concluir que el Núcleo Metalmecánico cuenta con un escenario 

absolutamente propicio para la implementación de los EVA a la práctica educativa en los 

cuatro subsectores que posee, puesto que cuenta con un recurso humano docente calificado 

tanto técnica como pedagógicamente y anuente a la capacitación para la incorporación de 

los recursos tecnológicos. Esto está reflejado una vez más en la comparación de 

proporciones del conocimiento entre las distintas categorías analizadas y las distintas 

actividades realizadas, cuyos hallazgos ratifican valores positivos para la propuesta 

curricular elaborada. Lo anterior, de igual manera, es congruente con los hallazgos 

obtenidos en la fase de antecedentes, donde las tendencias actuales hacen énfasis en el 

desarrollo de nuevas metodologías para la práctica docente que se promocionen el 

desarrollo de competencias digitales.  

 

4. Validar la guía metodológica que orienta el planeamiento, elaboración e implementación 

de entornos virtuales de aprendizaje EVA, para la mediación de los contenidos técnicos 

con el apoyo de la Web 2.0. 

 

 Durante la validación de la guía metodológica se logran identificar aspectos por mejorar 

que finalmente permitieron definir una mejora estrategia para el planteamiento de la guía 

metodológica. Los expertos realizaron recomendaciones y observaciones pertinentes que 

mejoraron sustancialmente el resultado obtenidos en la fase de elaboración de los EVA , 

durante el taller de construcción de los entornos , lo que viene a reforzar la importancia del 

esta etapa de revisión realizada.  

 

 

 

 

 

 

 



187 
 

 
 

5.1. Recomendaciones  

 

A partir de las conclusiones se plantean las siguientes recomendaciones:  

 

1. Implementar el modelo pedagógico de aula invertida para los entornos virtuales de 

aprendizaje EVA Web 2.0, puesto que este permite modificar el modelo tradicional e 

incentiva, entre otras cosas, la participación del estudiantado, el intercambio de 

información, el aprendizaje colaborativo, la reflexión e investigación. Lo anterior vendría 

a estimular el interés de las personas docentes en el uso de las tecnologías en sus salones 

de clase, laboratorios o talleres.   

 

2. Fortalecer los mecanismos de acompañamiento que tiene la Unidad Técnica de 

Metalmecánica para promover el uso de los EVA Web 2.0, con el apropiado seguimiento 

técnico metodológico para la correcta mediación de estos entornos virtuales de enseñanza. 

 

3. Diseñar una campaña de difusión de las normativas institucionales con respecto al modelo 

curricular vigente y el conocimiento de las políticas y lineamientos curriculares de la 

institución que se vayan promoviendo en el uso de los recursos tecnológicos de la Web 

2.0, para apoyar el crecimiento de nuevas metodologías, a fin de que el modelo curricular 

realmente influya en todos los niveles de aplicación particular en la práctica docente.   

 

4. Incentivar el fortalecimiento de la autonomía metodológica de las personas docentes de 

la Unidad Técnica de Metalmecánica, con la utilización de nuevas metodologías para el 

aprendizaje y para la evaluación de los aprendizajes con la Web 2.0.  

 

5. Promover un seguimiento técnico-metodológico que impulse la innovación y flexibilidad 

curricular con el empleo recursos tecnológicos de la Web 2.0. 

 

6. Impulsar el desarrollo en la Unidad Técnica de Metalmecánica de una oferta que 

considera los principios del aula invertida, los principios de accesibilidad del modelo de 

Diseño Universal de los Aprendizajes DUA, a su vez, incorpora el modelo de aprendizaje 

basado en proyectos ABP, ya que todos ellos aportan al crecimiento de la calidad de la 

oferta curricular y de servicios ofertados por la institución. 

 

 



188 
 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

Angulo, F. (1990). “Investigación-acción y currículum: una nueva perspectiva en la 

investigación educativa”. Revista En Investigación en la escuela, 11: 39-50. 

Recuperado de: http://investigacionenlaescuela.es/index.php/revista-investigacion-en-

la-escuela 

 

Acevedo, S. (2018). Revisión de la educación y la tecnología desde una mirada pedagógica. 

Revista Pedagogía y Saberes 

 

Aravena, M., Kimbelman, E., Micheli, B., Torrealba, R. y Zúñiga, J. (2006). Investigación 

Educativa I. Santiago, Chile: Universidad ARCIS. 

 

Aguilar, W. (2020). Vista de Estrategias didácticas en entornos virtuales de enseñanza-

aprendizaje universitarios. Opuntia Brava, 12(4). Recuperado de: 

http://opuntiabrava.ult.edu.cu/index.php/opuntiabrava/article/view/1105/1345 

 

Artigas, W., Casanova, I. (2020). Influencia de las redes sociales académicas en la construcción 

de la identidad digital latinoamericana. Anales de Documentación, 23(2). Recuperado 

de:  https://doi.org/10.6018/analesdoc.397551 

  

Araya, S. (2013). Las redes sociales como instrumento de mediación pedagógica: alcances y 

limitaciones. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/447/44727049013.pdf 

 

Alba, C., Sánchez, J., Zubillaga, A. (2014). Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). 

Pautas para su introducción en el currículo. España: DUALETIC. 

 

Barriga, A. (2006). El enfoque de competencias en la educación. ¿Una alternativa o un disfraz 

de cambio? Revista Perfiles Educativos. Recuperado de:   

http://www.redalyc.org/pdf/132/13211102.pdf/ 

 

http://investigacionenlaescuela.es/index.php/revista-investigacion-en-la-escuela
http://investigacionenlaescuela.es/index.php/revista-investigacion-en-la-escuela
https://doi.org/10.6018/analesdoc.397551


189 
 

 
 

Bergmann, J., Sams, A. (2012). Voltea tu salón de clases: alcanza a todos los estudiantes en 

todas las clases todos los días. Washington, DC: ISTE 

 

Bergmann, J., Sams, A. (2014) ¿Qué es el aprendizaje invertido? Recuperado de: 

http://www.flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP

_handout_FNL_Web.pdf 

 

Behar, D. (2008). Metodología de la Investigación. Introducción a la Metodología de la 

Investigación. Argentina: Editorial Shalom. 

 

Bloom, B., Krathwohl, D. (1956). Taxonomía de los objetivos educativos: el Clasificación de 

objetivos educativos. Manual I: Dominio Cognitivo. New York: Editorial Longmans. 

 

Bolaños, G., Molina, Z. (2008). Introducción al Currículo: Editorial EUNED, 1997. 

 

Brenson,G. (2001). Etapas de desarrollo y facilitación en una comunidad virtual de aprendizaje. 

Amauta Internacional. LLC. Recuperado de:  http://www.amauta.org/ 

DesarrolloComunidadVirtual.pdf.. 

 

Brunner,J.,Castells,M.,Tedesco,J.(2003). Un estudio exploratorio desarrollo de competencias 

digitales en la educación superior: Recuperado de:  http://www.revistas.una.ac.cr/abra 

 

Casado, R. (2016). La gamificación en la enseñanza. Editorial Universidad de Valladolid. 

Facultad de Educación de Soria. Recuperado de: 

http://uvadoc.uva.es/handle/10324/18538 

 

Calduch, R. (2014). Métodos y técnicas de Investigación Internacional. 2ª ed. Electrónica. 

Madrid, España: Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/835-2018-03-01-

Metodos%20y%20Tecnicas%20de%20Investigacion%20Internacional%20v2 

 

Castillo, L. (2003). Enfoques concepciones curriculares. Extraído el miércoles 4 de abril de 

200. Recuperado de: http://www.asesoriaspedagogicas.cl/ index_ipp.htm 

 

http://www.flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
http://www.flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/46/FLIP_handout_FNL_Web.pdf
http://www.revistas.una.ac.cr/abra
http://uvadoc.uva.es/handle/10324/18538
http://www.asesoriaspedagogicas.cl/


190 
 

 
 

Castro, A., Artavia, K. (2020). Competencias digitales docentes: un acercamiento inicial. 

Revista Electrónica Calidad En La Educación Superior, 11(1), 47-80. 

https://doi.org/10.22458/ caes.v11i1.2932 

 

Costa, R., J. Sallan y V. Fernández (2009). Herramientas de colaboración Web 2.0 en la 

dirección de proyectos. 3rd International Conference on Industrial Engineering and 

Industrial Management. Recuperado de http://upcommons. upc.edu/e-

prints/bitstream/2117/6370/1/Costa.pdf 

 

Castells, M. (2003). La Sociedad Red (La Era de la Información; T.1). 2ª edición. Madrid: 

Editorial Alianza.  

 

Creswell, J. (1994). Diseño de investigación. Aproximaciones cualitativas y cuantitativas. 

Recuperado de: https://academia.utp.edu.co/seminario-investigacion-

II/files/2017/08/INVESTIGACION-CUALITATIVACreswell.pdf 

 

Caleb, C., Alpuche, A. (2022). Estrategias para desarrollar el pensamiento filosófico en la 

educación virtual universitaria derivada de la pandemia. Antrópica: Revista de 

Ciencias Sociales y Humanidades, 15(8). Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8374544. 

 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2011 Las tecnologías 

digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva en América Latina Algunos 

casos de buenas prácticas). Santiago, Chile: Naciones Unidas. 

 

Cabero, J., Duarte,A., Barroso, J. (1999). La formación y el perfeccionamiento del profesorado 

en nuevas tecnologías: retos hacia el futuro. Barcelona: Editorial Praxis. 

 

 

Caiza, E. (2020). Educación virtual en la enseñanza de comercio exterior [Universidad de 

Guayaquil]. Recuperado de: http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/50371 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8374544
http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/50371


191 
 

 
 

Cabero, J., Llorente, M. (2013). La aplicación del juicio de experto como técnica de evaluación 

de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Revista de Tecnología de 

Información y Comunicación en Educación, 7(2), 11-22. Sevilla, España: Universidad 

de Sevilla. Recuperado de: 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/v7n2/art01.pdf 

 

Duart, J., Sangrá, A. (2000). “Formación universitaria por medio de la web: un modelo 

integrador para el aprendizaje superior”. En Duart, J.M.; Sangrá, A. (comps.) Aprender 

en la virtualidad. Gedisa, Barcelona. 

 

Díaz, F., Hernández, G. (1998). Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. México, DF: McGraw-Hill Interamericana Editores, 

S.A. 

 

Driscoll, M., Carliner, S. (2005). Estrategias avanzadas de capacitación basadas en la 

web. Blended Learning como estrategia de diseño curricular. ASTD Press, Nueva 

York. 

 

European Union (2006). Recommendation of the European Union and of the Council of 18 

December 2006 on key competences for lifelong learning (2006/962/EC). Recuperado 

de:  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF. 

 

Esteban, E., Camara, A. (2020). Vista de La educación virtual de posgrado en tiempos de 

COVID-19. Revista de Estilos de Aprendizaje. Recuperado de: 

http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/2241/3243. 

 

Fandos, M., Jiménez, J.,González, A. (2002). Estrategias didácticas en el uso de las tecnologías 

de la Información y la comunicación. Revista Dialnet, Acción pedagógica, 11(1), 28-

39. Recuperado de: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2973066. 

http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/eduweb/v7n2/art01.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri
http://revistaestilosdeaprendizaje.com/article/view/2241/3243
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2973066


192 
 

 
 

Gutiérrez,F., Prieto,D. (2006). Mediaciones Sociales, NA 5, II semestre 2009, pp. 175-180. 

ISSN electrónico: 1989-0494. La mediación pedagógica. Apuntes para una educación 

a distancia alternativa Buenos Aires: Ciccus - La Crujía, 1999 (6ª ed., 1ª ed. 1992). 

Fendiwick, T. (2001). Tides of change. New themes and questions in workplace learning. In 

Tara Fenwick (ed.), Socio-cultural perspectives on learning through work (p. 3- 

17).San Francisco: Jossey Bass. 

 

Ferrari, A. (2012). Competencia digital en la práctica: un análisis de marcos. Sevilla: Comisión 

Europea, Centro de Investigación (JRC). 

 

Flick, U. (2007). Introducción a la investigación cualitativa. 2ª ed. Madrid, España: Ediciones 

MORATA, S.A. 

 

Ferrandez, A., Sarramona, J. (1985). La Educación Constante Problemática Actual. Barcelona. 

CEAC. 

 

Gimeno, J. (2010). Saberes e incertidumbres sobre el currículum. España: Editorial Morata. 

 

Gutiérrez, A., Tyner, K. (2014). “Educación para los medios, alfabetización mediática y 

competencia digital. Comunicar”. Revista científica iberoamericana de comunicación 

y educación. Recuperado de:  

 

Gutiérrez, L. (2016). Conectivismo como teoría de aprendizaje: conceptos, ideas, y posibles 

limitaciones. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4169414.pdf  

 

Gess, J. (1999). PCK: An introduction and orientation. In J. Gess-Newsome and N. Lederman 

(Eds.) Examining PCK: The construct and its implications for science education (pp. 

3-20). Boston: Kluwer. 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4169414.pdf


193 
 

 
 

Ghiso, A. (1999). Acercamientos: el taller en procesos de investigación interactivos. Estudios 

sobre las Culturas Contemporáneas, 5(9), 141-153. Colima, México: Universidad de 

Colima. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600907. 

 

García, A. (2015). Gestión de aula y gamificación. Editorial Cantabria, España. 

 

Gisbert, M. (2001). Nuevos roles para el profesorado en entornos digitales. Mundo Digital (pp. 

65-85). Panamá: Universidad de Panamá. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2973102. 

 

Hannafin, R., Savenye, W. (1993). La tecnología en el aula: el nuevo papel del profesor y la 

resistencia a ella. Revista Tecnología Educativa, 33 (6), 26-31. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/ted/n37/n37a07.p 

 

Husén, T. (1974).  La Sociedad del Aprendizaje. Londres: Editorial Methuen. 

 

Hutchins, R. (1968). La Sociedad del Aprendizaje. Londres: Penguin. 

 

Hernández, R., Collado, C., Lucio, P. (2004). Metodología de la investigación. México D.F., 

México: McGraw-Hill Editores. 

 

Hansen, C. (2014). Diseño de sistema de inclusion de TIC con estrategias de Gamificación 

para profesores de primer y segundo nivel de enseñanza básica con destrezas TIC 

elementales. Santiago, Chile. 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje. (2018). Modelo Curricular Competencias Laborales. San                           

José, Costa Rica. 

 

Instituto Nacional de Aprendizaje. (2013). Plan Estratégico Institucional 2011-2016 “Dr. 

Alfonso Carro Zúñiga”. San José, Costa Rica. 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31600907


194 
 

 
 

Instituto Nacional de Aprendizaje. (2012). Estudio sobre alfabetización digital de docentes del 

Instituto Nacional de Aprendizaje. San José, Costa Rica. 

 

Hernández, R.,Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill. 

 

Koehler, M.,Mishra, P. (2009). ¿Qué es el conocimiento de contenido pedagógico tecnológico? 

Cuestiones contemporáneas en tecnología y educación docente, 9 (1). Recuperado de: 

http://www.citejournal.org/vol9/iss1/general/article1.cfm.  

 

López,P., Fachelli, S. (2015). Metodología de la investigación social cuantitativa. 1ª ed. 

Barcelona, España: Universitat Autónoma de Barcelona. Recuperado de: 

http://ddd.uab.cat/record/129382. 

 

Labarrere, A.(2008). Bases conceptuales de la mediación y su importancia actual en la práctica 

pedagógica. Universidad Santo Tomás. Chile. Recuperado de: 

http://www.summapsicologica.cl/index.php/summa/4/203. 

 

Lázaro, Gisbert y Silva (2018). “Una rúbrica para evaluar la competencia digital del profesor 

universitario en el contexto latinoamericano”. evista Electrónica de Tecnología 

Educativa. 

 

Lozano, R. (2011). Las ‘TIC/TAC’ a las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3647371 

 

Lozano, A.,Valdés,A.,Sánchez, E. (2011). Uso de Google Docs como herramienta de 

construcción colaborativa tomando en cuenta los estilos de aprendizaje. Ponencia 

presentada en el XII Encuentro de Virtual Educa. México, Distrito Federal. 

 

Martín, J., Beltrán, J., Pérez, L. (2003). Como aprender con Internet. Madrid: Fundación 

Encuentro 

 

Marco Nacional de Cualificaciones (2017). Ministerio de trabajo San Jose Costa Rica. 

http://www.summapsicologica.cl/index.php/summa/4/203


195 
 

 
 

 

Martínez, R. (2012). Metodología de la investigación con enfoque en competencias. México: 

CENGAGE.  

 

McLoughlin, C. (2000). Creating partnerships for generative learning and systemic change: 

Redefining academic roles and relationships in support of learning. The International 

Journal for Academic Development, 5(2), 116-128. Recuperado de: 

http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30013096/stacey-onlineinteractionimpacts-

2004.pdf 

 

Meza, F. (2021). Comunicación en Línea en la educación sincrónica y asincrónica en el pre-

universitario. Revista Científica Arbitrada de Investigación en Comunicación, 

Marketing y Empresa, 4(8). Recuperado de: 

http://reicomunicar.org/index.php/reicomunicar/article/view/41/84 

 

Molina, Z. (2004). Planeamiento didáctico: fundamentos, principios, estrategias y 

              procedimientos para el desarrollo. (7º Reimpresión). San José, Costa Rica: 

              Editorial EUNED 

 

Méndez, A., Astudillo, M. (2008). La investigación en la era de la información (1.a ed.). 

Editoriales Trillas. Recuperado de: 

http://herzog.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae1/u1l5.pdf 

 

Montoya, L., Parra, M. (2019). Teorías pedagógicas que sustentan el aprendizaje con el uso de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Revista Información 

Científica, 98(2). https://doi.org/10.5944/RIED.21.2.20577 

 

Marcelo, C., Vaillant, D. (2009). Desarrollo profesional docente. ¿Cómo se aprende a 

enseñar? Madrid: Narcea. 

 

Molina, Z. (2016). Fundamentos del currículo. 2ª reimp de la 1ª ed. San José, C.R.: EUNED. 

 

http://reicomunicar.org/index.php/reicomunicar/article/view/41/84
http://herzog.economia.unam.mx/academia/inae/pdf/inae1/u1l5.pdf


196 
 

 
 

Marcano, N. (2006). Actitud de los docentes y alumnos de los Institutos Universitarios y su 

relación con el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. Revista 

electrónica Télematique. 6(1), 53-76. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/979/97912444001.pdf 

 

Mestre, U., Fonseca, P., Valdés. (2007). Entornos virtuales de enseñanza aprendizaje. Cuba: 

Centro Universitario Las Tunas, Editorial Universitaria 

 

Mangado, F. (2017). Proyectos y Competencias. Mlaga, España: Recolectores Urbanos 

Editorial. 

 

McLuhan, M., Powers, B.(1995). La aldea global. Transformaciones en la vida y los medios 

de comunicación mundiales en el siglo XXI. Barcelona: Editorial Gedisa. 

 

Marqués, P. (2008). Las competencias digitales de los docentes. Recuperado de: 

              http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm. 

 

McMillan, J., Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Una introducción conceptual. 

5ª ed. Madrid, España: PEARSON Educación, S. A. 

 

Moustakas, Clark. (1994). Phenomenological Research Methods. London: Sage. 

 

Marqués, P. (2008). Las Nuevas Tecnologías al servicio de los Orientadores Escolares: un reto 

para la innovación en orientación. Ponencia presentada en VI Jornada de Orientadores 

Escolares. 3de octubre, Madrid. Recuperado de: 

http://www.pangea.org/peremarques/madridorientadores2008. 

 

Molina, Z. (2016). Fundamentos del currículo. 2ª reimp de la 1ª ed. San José, C.R.: EUNED. 

 

Morin, J., Seurat, R. (1998). Gestión de los recursos tecnológicos. Madrid: Editorial Cotec. 

 

http://www.redalyc.org/pdf/979/97912444001.pdf
http://peremarques.pangea.org/competenciasdigitales.htm


197 
 

 
 

Marín I., Hierro, E. (2013). Gamificación. El poder del juego en la gestión empresarial y la 

conexión con los clientes. Recuperado de: 

www.immamarin.com/2013/11/presentamos-el-libro-gamificacion. 

 

Medina, A. (2006). “Formación y evaluación de las competencias del profesorado”. Madrid, 

Ministerio de Universidades e Investigación (Proyecto MOEES). 

 

Navarro, E., Barrios, S. (2016). Competencias digitales en la educación superior. EduDoc. 

Centro de documentación sobre la educación. 

https://www.researchgate.net/publication/309537577_Competencias_digi 

tales_y_educacion_superior. 

 

Nisbet, J., Shucksmith, J. (1986). Estrategias de aprendizaje. Madrid: Editorial Santillana. 

 

Oviedo, M. (2021). La educación en tiempos del COVID desde la epistemología social de 

Thomas Popkewitz. Sophia, Colección de Filosofía de la Educación, 31(31), 211-235. 

Recuperado de: https://doi.org/10.17163/SOPH.N31.2021.08. 

 

Otero, F. (2019). La Evaluación Educativa en el Currículo.  Revista Iberoamericana de 

Evaluación Educativa, 12(1). Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6908763. 

 

Ortiz E. (2004). Estrategias educativas y didácticas en la Educación Superior. Pedagogía 

Universitaria. 

 

Prieto, G., Delgado. A. (2010). Fiabilidad y validez. En Papeles del Psicólogo, 31 (1), pp. 67-

74. Recuperado de: www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1797. 

 

Pinto, M., Lemos, Y. (2019). “Mediación pedagógica en la narrativa visual de cursos virtuales 

introductorios a licenciaturas”. Revista Interamericana de Investigación, Educación y 

Pedagogía. 

http://www.immamarin.com/2013/11/presentamos-el-libro-gamificacion
https://doi.org/10.17163/SOPH.N31.2021.08
http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1797


198 
 

 
 

Pérez, I., Garcias, A. (2001). Nuevas estrategias didácticas en entornos digitales para la 

enseñanza superior. Recuperado 

de:http://gte.uib.es/publicacions/articulos/fina/Estrategias.pdf. 

 

Pozo, J., Monereo, C. (1999). El aprendizaje estratégico. Madrid: Editorial Aula XXI, 

Santillana. 

 

Ramirez, J.(2014).Gamificación: Mecánicas de juegos en tu vida personal y profesional. 

México: Alfaomega Gupo Editor. Recuperado de: 

https://unisaban22.gsl.com.mx/exilibris/aleph/uss1cna/objects/cna01/view/19146705

000076290.jpg. 

Pérez, G. (2011). Investigación Cualitativa. Retos e Interrogantes Tomo II. Técnicas y Análisis 

de Datos, Madrid: La Muralla. 

Repáraz, C., Echarri, L., Naval, C. (2002). Posibilidades didácticas de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la docencia presencial. Recuperado de:  

http://dadun.unav.edu/dspace/bitstream/10171/8257/1/Nd.pdf 

Ramírez, J. (2014). Gamificación. Mecánicas de juegos en tu vida personal y profesional. 

Editorial SCLibro. Madrid, España. 

 

Rodríguez, F., Pozuelos, F. (2009). Aportaciones sobre el desarrollo de la formación del 

profesorado en los centros TIC. Estudios de casos. Pixel-Bit. Revista de Medios y 

Educación, 35, 33-43. 

 

Rojas, A. (2015). Planeamiento didáctico. 1ª ed. San José, C.R.: Editorial de la Universidad 

Estatal a Distancia. 

 

Shulman, L. (1986). "Aquellos que entienden: Crecimiento del conocimiento en la enseñanza".  

Educational Researcher, 15 (2): 4-14. 

 

http://gte.uib.es/publicacions/articulos/fina/Estrategias.pdf
https://unisaban22.gsl.com.mx/exilibris/aleph/uss1cna/objects/cna01/view/19146705000076290.jpg
https://unisaban22.gsl.com.mx/exilibris/aleph/uss1cna/objects/cna01/view/19146705000076290.jpg
http://dadun.unav.edu/dspace/bitstream/10171/8257/1/Nd.pdf


199 
 

 
 

Shulman, L. (1986). "Paradigmas y programas de investigación en el estudio de la enseñanza: 

una perspectiva contemporánea". En WITTROCK, M. (Ed.) Manual de investigación 

sobre la enseñanza. Nueva York: Macmillan: 3-36. 

Shulman, L. (1987). Knowledge and teaching: foundations of the new reform. Harward 

Educational Review, vol.57, n.1, 1-22. Recuperado de: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v40nEspecial/art19.pdf. 

 

Salinas, J. (1999). Enseñanza flexible, aprendizaje abierto. Las redes como herramienta en la 

formación. Revista Edutec, 10(2), 151-166. Recuperado de: 

http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/567/296. 

 

Salinas, J. (2005). “Nuevos ambientes de aprendizaje para una sociedad de la información”. 

Revista Pensamiento Educativo, 20: 81-104. Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Recuperado de: http://www.uib.es/depart/gte/ambientes.html.  

 

Salinas, J. (2000). “Redes y desarrollo profesional del docente: Foro de trabajo colaborativo”. 

Revista Profesorado (Universidad de Granada). Recuperado de: 

http://www.uib.es/depart/gte/docente.html. 

 

García, P., Pinto, J., Babot, I., Suárez, C., Pacheco, B., y López, J. (2009). Formación Web 

2.0.  Salamanca: Scopeo. 

 

Shulman, L. (1986). "Aquellos que entienden: Crecimiento del conocimiento en la enseñanza".  

Educational Researcher, 15 (2): 4-14. 

 

Sangrá,A.,Wheeler,S. (2013)."Nuevas formas de aprendizaje informales o estamos 

formalizando lo informal", Universities and Knowledge Society Journal, vol. 10, 1, 

pp. 107-115, Recuperado de: 

https://rusc.uoc.edu/rusc/es/index.php/rusc/article/view/v10n1-sangra-wheeler.html 

 

http://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/567/296
http://www.uib.es/depart/gte/docente.html


200 
 

 
 

Santoveña, S. (2004). Metodología didáctica en entornos virtuales de aprendizaje. Etic@net: 

Publicación en línea. 

 

Seas, J. (2016). Didáctica General I. 1ª ed. San José, C.R.: Editorial Universidad Estatal a 

Distancia. 

 

Stufflebeam, D., Shinkfield, A. (1995). Evaluación sistemática - Guía teórica y práctica. 

España: Centro de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Ediciones 

Paidós Ibérica. 

 

Thompson, A., Strikland, K. (1998). Dirección y administración estratégicas. Conceptos, casos 

y lecturas. México: MacGraw-Hill Interamericana. 

 

Turpo, O. (2010) Contexto y desarrollo de la modalidad educativa blended learning en el 

sistema universitario iberoamericano. En Revista Mexicana de Investigación 

Educativa. 15 (45), 345-370. Recuperado de: 

https://www.redalyc.org/pdf/140/14012507002.pdf. 

 

Urbina,S.(2014). Informática y Teorías del Aprendizaje. Recuperado de:                                              

http://www.educarchile.cl/ecj/pro/app/detalle?ID=140754 

 

Universidad Autónoma Metropolitana de México (1999). Cuatro Reflexiones de la Identidad 

Digital. https://www.redalyc.org/pdf/340/34021066012.pdf. 

 

Valencia, T., Serna, A., Ochoa, S., Caicedo, A. M., Montes, J. A., & Chavez, J. D. (2016). 

Competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica: Una perspectiva 

desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa docente. Cali: 

Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 

 

http://www.educarchile.cl/ecj/pro/app/detalle?ID=140754


201 
 

 
 

Valdez, E. (2018). La educación virtual y la satisfacción del estudiante en los cursos virtuales 

del Instituto Nacional Materno Perinatal 2017 [Universidad Cesar Vallejo]. 

Recuperado de: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21504/Valdez_BEB.pd. 

 

Valdivia, R. (2004). “Pedagogía y virtualidad”. Revista: Tecnología en Marcha del Instituto 

Tecnológico. Costa Rica. 

 

Vigotsky, L. (1987). Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. La Habana, 

Editorial Científico-Técnica. 

 

Verdezoto, R. (s. f.). Vista de Importancia de las herramientas y entornos de aprendizaje dentro 

de la plataforma e-learning en las universidades del Ecuador.  Revista Electrónica de 

Tecnología Educativa, 65. Recuperado de: 

https://www.edutec.es/revista/index.php/edutec-e/article/view/1067/pdf 

 

Vacano, J., Iraola,T. (2018). Modelo Curricular Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 

Wiske, M. (1988). ¿Cómo la tecnología afecta la enseñanza? Londres: Cambridge 

 

Wood, Andrew F., Smith, M.(2005). Formando identidades en lnea. Mahwah, New Jersey: L. 

Erlbaum: 51–75. 

Zamora, J. (2012). Las tecnologías digitales frente a los desafíos de una educación inclusiva 

en América Latina Algunos casos de buenas prácticas. Editorial CEPAL 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/21658/S2012809_es.pdf?sequen

ce=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/21504/Valdez_BEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y


202 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 
 

 

Anexo 1: Lista de verificación principios del DUA 

 

 

 

 

 

Lista de verificación de los principios 

del Diseño Universal de los 

Aprendizajes a los entornos virtuales de 

aprendizaje EVA diseñados por las 

personas docentes del Núcleo 

Metalmecánica 
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La lista de verificación de incorporación del Diseño Universal para el Aprendizaje podrá 

ser utilizada por el personal docente en ejecución y del Proceso de Planeamiento y Evaluación, 

para verificar la accesibilidad de los entornos virtuales de aprendizaje EVA adaptados para la 

presentación de contenidos técnicos en los subsectores del Núcleo Metalmecánica. 

 

Lista de verificación de accesibilidad en los entornos virtual de aprendizaje EVA 

 

Premisas  

1. Se propone evaluar entornos virtuales de aprendizaje elaborados por el personal 

docente, con el fin de valorar la accesibilidad de estos.  

2. Se presenta una lista de verificación para cada categoría de recurso.  

3. En el espacio para observaciones, se puede anotar posibles opciones de mejora que 

presenta el documento valorado.   

4. Escala de calificación:  

 Puntos positivos= Cantidad de Sí + cantidad en Parcial (P)- cantidad de no aplica 

(NA)  

 Puntos negativos= Cantidad de NO  

 Puntos totales= Puntos positivos + puntos negativos   

 Calificación= (Puntos positivos / puntos totales) x 100  

  

Ejemplo:   

Cantidad de Sí = 14  

Cantidad en parcial = 3  

Cantidad No aplica= 3  

Cantidad de NO = 4     

Puntos positivos= 14+3-3= 14  

Puntos negativos = 4  

Puntos totales= 18  

Calificación= (14 / 18) x 100=           

78 % (redondeado)  

Nota superior a 90 Nota interior a 90 

Entornos virtual de aprendizaje  

EVA: accesible 

Entornos virtual de 

aprendizaje  EVA: Ajustar  



205 
 

 
 
 

Nombre de EVA evaluado:  

Indique si corresponde a:  

Texto: Elemento iconográfico ____   Audiovisual: ____   Tabla: ____ 

Fecha: 

Nombre de la persona evaluadora:  

 

A. Documentos de texto en formato digital  

Indicadores de accesibilidad Si P No NA Observaciones 

1. El diseño del recurso didáctico 

presenta su escritura en tipo de letra 

sin serifas o decoraciones. Fuentes 

recomendadas: Tahoma- Arial- 

Century Gothic. 

  

   

2. El recurso didáctico está elaborado con 

letra tamaño de fuente entre 12 y 18 

puntos. 

  

   

3. El recurso didáctico está realizado con 

lenguaje sencillo y claro dentro del 

contexto técnico.  

  

   

4. El diseño del recurso didáctico 

presenta un orden jerárquico entre los 

títulos y subtítulos. 

  

   

5. El diseño presentado tiene tabla de 

contenidos generada de forma 

automática y no manual.  

  

   

6. El texto del recurso didáctico está 

justificado a la izquierda.  
  

   

7. El diseño elaborado contiene cambios 

de página, mediante la opción “salto 

de página”. 

  

   

8.  La configuración del “idioma” del 

procesador de texto en el cual se 

desarrolló el diseño del material 

didáctico, coincide con el idioma del 

texto correspondiente.    
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Indicadores de accesibilidad Si P No NA Observaciones 

9. El diseño del material didáctico 

contiene viñetas y numeración. 
  

   

10. El interlineado es igual o mayor a 1,5.       

11. Si contiene abreviaturas o siglas, estas 

son previamente definidas.  
  

   

Total      

 

B. Elementos iconográficos en documentos digitales (fotos, imágenes, logos, 

iconos, infografías, gráficos, esquemas, diagramas, Smart Art). 
 

Indicadores de accesibilidad Si P No NA Observaciones 

1. Los elementos iconográficos incluyen 

texto alternativo del elemento.  
  

   

2. Los elementos iconográficos incluyen 

texto alternativo que describe lo más 

importante del elemento de forma 

objetiva, concisa y funcional. 

  

   

3. Los elementos iconográficos incorporan 

texto descriptivo del elemento. 

Nota: La descripción es clara y explicativa en 

relación con el elemento que se describe, se 

incorpora en prosa dentro del mismo 

documento.     

  

   

4. Los elementos iconográficos presentan 

contrastes visuales y texturas.  
  

   

5. Los elementos iconográficos son 

nítidos, legibles y sin distorsiones.   
  

   

Total      

 

 Texto alternativo: se agrega por medio del panel “texto alternativo” del procesador de 

texto. Se debe establecer qué tipo de figura es y cuál es su propósito. Para más 

información consultar documento “Guía para la creación de documentos digitales 

accesibles en formato Word según indicaciones de CONAPDIS”.  
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C.  Elemento audiovisual (vídeo) 

 

Indicadores de accesibilidad Si P No NA Observaciones 

1. El elemento audiovisual cuenta con 

subtítulos. 

     

2. El elemento audiovisual cuenta con su 

respectiva trascripción.   

     

3. El elemento audiovisual cuenta con 

recuadro de LESCO.  

     

4. El elemento visual cuenta con narración.      

Total      

 

D. Cuadros o tablas 

Indicadores de accesibilidad Si P No NA Observaciones 

1. Los cuadros o tablas son creados con la 

herramienta de la aplicación destinada 

para insertar tablas.  

  
   

2. Los cuadros o tablas tienen una 

estructura de tabla simple, sin combinar 

celdas.  

  
   

3. Los cuadros o tablas contienen título.       

4. Los cuadros o tablas repiten el mismo 

encabezado al inicio de la tabla en cada 

una de las páginas siguientes. 

  
   

Total      

 

 

Datos finales en %: 

 

Lista de verificación de accesibilidad en 

recursos didácticos: 
 

TOTAL 
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Anexo 2: Definición de categorías y subcategorías 

 
Categoría Código Definición  Subcategoría 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento  

en  recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRT 

Saberes básicos en 

competencias 

digitales requeridos 

por las personas 

docentes para la 

incorporación de 

recursos tecnológicos 

de la Web 2.0 como 

apoyo a la práctica 

docente presencial. 

-Capacitación competencias 

digitales u ofimática. 

-Elaboración de apoyos didácticos 

con el uso de recursos 

tecnológicos, EVA. 

-Aplicaciones de internet de uso 

frecuentes. 

-Participación en cursos virtuales. 

-Infraestructura tecnológica de 

ambiente laboral. 

-Normativa para el uso de recursos 

tecnológicos de acceso libre en 

internet. 

 

 

 

 

Conocimiento 

pedagógico y 

estrategias de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

CPEA 

Conocimiento en 

metodologías y 

principios didácticos 

que requieren las 

personas docentes 

para el planteamiento 

de estrategias 

didácticas para la 

enseñanza de 

contenidos técnicos 

apoyados en los 

recursos tecnológicos 

de la Web 2.0. 

-Teorías de aprendizaje. 

-Modelos pedagógicos de 

enseñanza aprendizaje. (Aula 

invertida, Dua). 

-Métodos y técnicas para la 

elaboración de estrategias 

didácticas para la virtualidad. 

-Aprendizaje colaborativo y ABP 

-Normativa enfoque por 

competencias y la práctica 

docente.  

-Diagnóstico inicial a la población 

estudiantil. 

-Plan de sesión para uso de 

recursos tecnológicos en la 

práctica docente.  

 

 

 

 

Actitudes 

hacia los 

recursos 

tecnológicos 

 

 

 

 

 
 
 
 

ART 

Opiniones por parte 

de la persona docente 

hacia la 

incorporación de 

recursos tecnológicos 

de internet a sus 

estrategias didácticas 

para la presentación y 

desarrollo de los 

contenidos técnicos 

en su práctica 

docente. 

-El valor pedagógico del uso de los 

recursos tecnológicos en la 

presencialidad.  

-Estrategias didácticas para 

promocionar el aprendizaje 

colaborativo. 

-Incorporación de recursos 

tecnológicos. 

-Aprendizaje basado en proyectos 

y los recursos tecnológicos. 

-Motivación y autorregulación con 

la elaboración de EVA.   
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Anexo 3: Proyectos basado en aprendizaje basado en proyectos 

 

Enunciados: 

Plantilla para el planeamiento de Proyectos ABP 

Objetivos:  Producto final: 

Evaluación  
Metodología: 

Recursos:  

Recursos 

tecnológicos:  
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Anexo 4: Diseño de Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVE-A) 

 

 

 

DISEÑO ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE (EVA)  
Nombre del Módulo:  Horas:  Fecha:  

Subsector:  Docente:  

Tema:  
 

CAPACIDADES 

PROCEDIMENTAL  

LISTADO DE 

SABERES 
HORAS 

SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

ENTORNO  

GOOGLE 

SITE 

APLICACIONES 

INCRUSTADAS 
EVALUACIÓN 

FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Observaciones:  
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Anexo 5: Guía para la evaluación del Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje 

 
Instrucciones generales 

El presente instrumento de evaluación se fundamenta en la teoría de evaluación por procesos del modelo de Stufflebeam, ya que    

plantea un grupo de indicadores que determinarán el cumplimiento de los objetivos, así como las características de un entorno 

virtual de enseñanza EVA, elaborados a partir de las orientaciones propuestas por la guía metodológica.   La tabla se agrupa por 

categorías e indicadores según la relevancia en los distintos elementos que deben estar presentes, a saber: información general, 

características técnicas, seguridad, accesibilidad, metodológico-didácticos, evaluación y derechos digitales. Se incluye en cada 

categoría una columna denominada Ámbitos “A” donde se relaciona cada indicador con el ámbito correspondiente del Modelo 

por Procesos: Contexto “C”, Insumo “I”, Proceso “P”, Producto “PD”.   

A continuación, se enumeran los rubros de la escala gráfica utilizada: 

✔ Las categorías poseen una ponderación de 1 o 2 para su evaluación de acuerdo con la relevancia del EVA evaluado. 

✔ Los indicadores se evalúan a partir de un rango que va desde 0 a 1, según el grado de logro del indicador evaluado. 

✔ El término “No Aplica” significa que el valor o valores a observar no se relacionan con la situación observada.  

 

 

Escala de valoración 

 

✔ 1: Se cumple en la totalidad de lo requerido.    

✔ 0.75: Se aproxima a los estándares requeridos.  

✔ 0.50: Se presenta de forma intermedia.  

 

✔ 0.25: Se presenta de incompleta. 

✔ 0: No se evidencia en ningún momento 

✔ No Aplica: No se relacionan con la situación 

a observar.  



212 
 

 
 
 

 

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL ENTORNO VIRUTAL   
N Indicadores  “A” Descripción (Opcional)   No Aplica Observaciones 
1.1 Nombre del módulo y capacidades del saber 

incorporadas al EVE. 
I 

   

1.2 Nombre del entorno virtual de aprendizaje a 

evaluar. 
C 

   

1.3 Grupo de estudiantes a quienes se dirige el 

software o entorno virtual de aprendizaje. 
P 

   

1.4 Finalidad del recursos tecnológico( aplicación, 

o entorno virtual )  a evaluar. 
I 

   

1.5 Dispositivo requerido para la implementación 

(Ej.: PC, tableta, etc.) 
I 

   

1.6 Navegador de internet requerido para su uso. I    
 

 

 

 

2 CATEGORÍA: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
N Indicadores (1pto c/u) “A” 0 0,25 0.50 0.75 1 NA Total 

 El entorno virtual de aprendizaje es:         

2.1 Compatible con diferentes sistemas operativos.   P        

2.2 Compatible con diferentes navegadores de internet.   P        

2.3 Compatible con otras aplicaciones. P        

2.4 Se puede utilizar en diferentes tipos de dispositivos 

(Multiplataforma a teléfonos inteligentes, tabletas). 

C  
      

2.5 La navegación es intuitiva cuando se requiere. P        

2.6 Se actualiza automáticamente cuando se requiere. P        

2.7 Permite el acceso remoto desde cualquier lugar y en cualquier 

momento, tanto a los docentes como a las personas 

participantes. 

C  

      

2.8 Sus funciones son escalables de acuerdo con el número de 

personas participantes cuando se requieren. 

C  
      

2.9 Su uso requiere de conexión internet en todo momento. I        

TOTAL:  

Observaciones: 
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3 CATEGORÍA DE ACCESIBILIDAD 
 

N 

Indicadores (1pto c/u) 
“A” 0 0,25 0.50 0.75 1 NA Total 

3.1 El menú de navegación se encuentra en un lugar visible.   P        
3.2 El menú de navegación se mantiene presente en todas las páginas 

o ventanas del sitio.  
P 

  

 

     

3.3 Los botones de navegación se acompañan de texto e imágenes 

que facilitan la navegación.  
P 

       

3.4 Las imágenes (dibujos y fotografías) utilizadas se vinculan con 

el contenido.  
PD 

       

3.5 El contenido se presenta por medio de texto y otras alternativas 

equivalentes (contenido gráfico, animaciones, audiovisuales, 

etc.).  

PD 

       

3.6 Los colores del contenido contrastan con los del fondo del 

entorno virtual. 
PD 

       

3.7 Las tablas utilizadas para presentar contenido tienen  encabezado 

y líneas divisorias. 
PD 

       

3.8 El texto e imágenes del contenido se encuentran estáticas. PD        
3.9 El menú de navegación puede ser manipulado a través de 

diferentes dispositivos de entrada (Mouse, teclado, micrófono).  
PD 

       

3.10 La información se presenta organizada en bloques manejables 

para los usuarios.  
PD 

       

3.11 La navegación y uso es intuitiva.  P        
3.12 El software o entorno virtual requiere de conocimientos técnicos 

previos mínimos para ser utilizado.   
C 

       

3.13 El software o entorno virtual presenta un menú de ayuda para la 

navegación e interacción con el software. 
PD 

       

3.14 El idioma utilizado para mostrar el contenido puede ser 

seleccionado por el usuario.   
PD 

       

3.15 Se utiliza lenguaje inclusivo. C        
3.16 El lenguaje utilizado es comprensible para todos los grupos 

etarios.   
C 

       

3.17 La redacción de los textos aplica las normas gramaticales.     I        

TOTAL:  

Observaciones: 
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4   CATEGORÍA METODOLOGÍA Y DIDÁCTICOS   
N Indicadores (2pto c/u) “A” 0 0,25 0.50 0.75 1 NA Total 
 El software o entorno virtual:         

4.1 Obedece o se vincula con un diseño curricular prestablecido.  C        
4.2 Establece claramente el tema.  I        
4.3 Cuenta con objetivos o propósitos claramente identificables.    I        
4.4 Los objetivos o propósitos responden a un entorno de 

aprendizaje.  
P 

 
      

4.5 Los objetivos o propósitos estimulan las capacidades cognitivas, 

psicomotoras y socio afectivas de la persona participante.    
P 

 
      

4.6 Los objetivos o propósitos estimulan el aprendizaje de contenidos 

técnicos específicos.   
P 

 
      

4.7 Los contenidos técnicos se encuentran organizados según los 

objetivos de aprendizaje.    
I 

 
      

4.8 El contenido responde a las necesidades y requerimientos de la 

población usuaria. 
C 

 
      

4.9 Los contenidos y actividades se adecúan a las necesidades 

educativas de los personas usuarias. 
C 

 
      

4.10 El contenido se encuentra actualizado según las tendencias del 

mercado.   
C 

 
      

4.11 El contenido es interactivo con la persona usuaria. P        
4.12 Los contenidos son apropiados para las  edades de la audiencia a 

la cual se dirigen. 
C 

 
      

4.13 Las estrategias o actividades fomentan el autoaprendizaje. P        
4.14 Las estrategias o actividades facilitan el trabajo colaborativo 

entre personas participantes o bien con la persona facilitadora. 
P 

 
      

4.15 Las estrategias o actividades se basan en el uso de herramientas 

tanto sincrónicas como asincrónicas.   
P 

 
      

4.16 Su diseño gráfico se relaciona con la temática o contenidos. I        

TOTAL:  

Observaciones: 
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5 CATEGORÍA DE EVALUACIÓN 
N Indicadores (2pto c/u) “A” 0 0,25 0.50 0.75 1 NA Total 
5.1 Los objetivos o propósitos son medibles y observables.    PD        
5.2 Con los contenidos de los entornos virtuales se logra alcanzar 

objetivos propuestos.    
PD 

 
 

     

5.3 Presenta actividades de evaluación claramente identificadas.      PD        
5.4 La persona participante puede monitorear su propio avance con 

respecto a los objetivos plateados.   
P 

 
 

     

5.5 Las actividades de evaluación son acordes con las 

características de la audiencia. 
C 

 
 

     

TOTAL:  

Observaciones: 

  

6 CATEGORÍA DE DERECHOS DIGITALES 
N Indicadores(2pto c/u) “A” 0 0,25 0.50 0.75 1 NA Total 
6.1 El entorno virtual obedece a un software de licencia libre. C        
6.2 El software es de código abierto a mejoras. P        

6.3 Existen repositorios de la información de módulos y recursos 

elaborados. 
PD 

       

6.4 Existen copias de seguridad para la información de las personas 

estudiantes y docentes. 
PD 

       

TOTAL:  

Observaciones: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUCACIÓN   
CATEGORÍAS  OBSERVACIONES 

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SOFTWARE  

2. CARACTERÍSTICAS TECNICAS  

3. ACCESIBILIDAD  

4. PROCESOS DE APRENDIZAJE  

5. EVALUACIÓN  

6. DERECHOS DIGITALES  

CALIFICACIÓN 

         P.P.   Puntos posibles. / P.O.  Puntos obtenidos. Fórmula:              P.O. x 100 /P.P. Calificación:_________ 
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Anexo 6: Ejemplos taller de entornos virtuales de aprendizaje EVA con Google site 
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