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Introducción

La Universidad de La Serena (ULS) es una 

institución del Estado de Chile que se 

caracteriza por incentivar el diálogo, la 

interacción y el trabajo cooperativo entre 

sus académicas, académicos y sus pares, 

que propenda a la generación de nuevos 

conocimientos. Esta producción de nuevos 

saberes es uno de los principios fundamentales 

de la universidad pública en Chile, y como 

Universidad de La Serena intentamos siempre 

contribuir con ello. 

Con la finalidad de potenciar la investigación 

en docencia en educación superior, y sobre 

la base de ella, enfrentar los procesos y 

transformaciones dinámicas que experimenta 

la docencia universitaria a través del tiempo. 

La ULS por medio de la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado y la Vicerrectoría 

Académica, en el año 2019 creó el Congreso 
de Docencia en Educación Superior 
(CODES), el cual fue realizado en forma 

presencial en la ciudad de La Serena. 

Producto de la contingencia sanitaria, las 

versiones de los años 2020, 2021 y 2022 se 

desarrollaron de forma remota, en particular 

la versión de CODES 2022 se efectuó en los 

días 24 y 25 de noviembre, acuñando la idea 

fuerza “Docencia en pandemia: Análisis y 

evaluación crítica de las brechas académicas 

y su impacto”, y el objetivo fue abordar la 

docencia en pandemia, efectuar un análisis y 

evaluación crítica de brechas académicas y su 

impacto.

El CODES 2022 congregó a más de 

200 asistentes y la presentación de 41 

contribuciones, generando un espacio de 

reflexión para abordar los nuevos desafíos de 

recuperación de aprendizajes que se prevén 

que tendrán las universidades los próximos 

años por causa de la pandemia del Covid-19.

Las líneas temáticas consideradas en el 

CODES 2022 se centraron en 4 líneas:

 • Inclusión, habilidades socioemociona-

les y salud mental.

• Sistemas de evaluación y seguimiento 

de procesos de aprendizajes.

• Incorporación de TIC en el proceso 

informativo.

• Interdisciplinariedad en la formación 

e innovación curricular.
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La conferencia inaugural “Reflexiones de 
los desafíos post-pandemia en educación 
superior” fue presentada por el Dr. Claudio 
Aguayo Corvalán, de Auckland University of 

Technology (AUT); y la conferencia de clausura 

cuyo título fue “Investigación formativa en 
Educación Superior: propósito y relevancia 
en el nuevo escenario educativo post 
pandemia”, estuvo a cargo de la Dra. Haylen 
Perines Véliz, de la Universidad Nebrija, 

España.

El presente libro de resúmenes corres- 

pondiente a la cuarta versión del Congreso 

CODES, incluye 23 trabajos de diferentes 

autores y temáticas que esperamos sean un 

importante material para el desarrollo del 

avance en la investigación en docencia de 

educación superior. Este texto fue Editado 

por la Oficina de Divulgación y Difusión de 

la Ciencia y la Tecnología de la ULS y cuenta 

con el correspondiente número internacional 

normalizado para publicaciones periódicas 

(ISSN), por sus siglas en inglés International 

Standard Serial Number, el cual se ha 

conservado para esta edición.

Por otra parte, siempre con el propósito 

de mejorar la calidad y pertinencia de las 

contribuciones presentadas en el congreso, 

se convocaron 18 integrantes para el Comité 

Científico, el cual estuvo compuesto por 

académicos, académicas, investigadores e 

investigadoras de diferentes instituciones y 

especialidades. En esta versión se recibieron 

55 trabajos de los cuales fueron rechazados 

10 por el Comité Científico. Respecto a 

éstos últimos trabajos, esperamos que 

sean mejorados y/o complementados y 

se presenten nuevamente para la versión 

CODES 2023. 

 

Finalmente, deseo agradecer sinceramente a 

la Dra. Haylen Perines Véliz y al Dr. Claudio 

Aguayo Corvalán que desinteresadamente 

se dieron el tiempo para preparar y presentar 

sus conferencias, a los y las integrantes del 

Comité Científico y a todas las académicas y 

académicos participantes, a los organizadores 

y a los profesionales por el magnífico trabajo 

realizado para llevar a cabo de manera remota 

la cuarta versión de CODES 2022.

Dr. Eduardo Notte Cuello
Vicerrector de Investigación y Postgrado ULS.
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Políticas de inclusión educativa en la universidad. 
Una perspectiva desde Honduras

Eddy Paz-Maldonado 1,3

Ilich Silva-Peña 2,3
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Línea temática: Inclusión, habilidades socioemocionales y salud mental.

Resumen: El objetivo de este trabajo es analizar las políticas de inclusión educativa de los centros 

de enseñanza superior de Honduras mediante una revisión documental. Los resultados se abordan 

en 6 ejes temáticos: 1) la implementación de programas de inclusión, 2) la formación del profe-

sorado, 3) la creación de políticas educativas inclusivas, 4) la promoción de la inclusión educativa, 

5) la democratización de la enseñanza superior pública y 6) la asignación de recursos financieros 

para impulsar la inclusión educativa. Las conclusiones apuntan a que la inclusión educativa es un 

aspecto que debe fundamentarse en la justicia social para que puedan efectuarse cambios reales 

en las universidades hondureñas.

Palabras Clave: Educación Superior; Estudiantado; Honduras; Inclusión educativa; Justicia social. 

Introducción

La inclusión educativa es un concepto que actualmente en el mundo se está utilizando con 

mayor frecuencia. Sin embargo, en algunos contextos presenta poca claridad, tal es el caso de 

Honduras. Además, en la literatura actual distintos trabajos concentran su mirada en la disca-

pacidad que es una de las posibilidades, pero con el pasar del tiempo dicho término ha sufrido 

cambios. Uno de esos cambios es la postura de inclusión educativa como aspecto abarcador, 
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amplio e inacabado (Moriña,2017; Paz-Maldonado, 2020; Paz-Maldonado y Flores-Girón, 2021). 

Esta perspectiva amplia se vuelve vital para evitar la segregación de colectivos en condición de 

vulnerabilidad que viven cotidianamente bajo la sombra de la exclusión en el sistema de ense-

ñanza. En este estudio se plantea la inclusión educativa como un elemento de justicia social, 

asumiendo la justicia social como la única posibilidad para luchar contra las desigualdades exis-

tentes (Silva-Peña, 2017, 2021).

Hoy en día las universidades hondureñas públicas y privadas tienen mayor apertura, dado que 

asisten estudiantes pertenecientes a diversos grupos sociales. Los 21 centros que conforman 

el sistema de enseñanza universitario carecen de estos instrumentos normativos para impulsar 

espacios inclusivos, lo que impacta negativamente en acciones que beneficien la atención a la 

diversidad. Por esta razón, la construcción de políticas es todo un reto. Las políticas de inclusión 

educativa son insumos legales y dispositivos que facilitan generar apoyos para el alumnado que 

lo requiera con la finalidad de evitar la exclusión (Paz-Maldonado y Silva-Peña, 2021).

Metodología

El objetivo del presente estudio fue analizar las políticas de inclusión educativa de los centros de 

enseñanza superior de Honduras a través de una revisión documental. En dicha revisión se consi-

deraron los elementos de inclusión educativa que se establecen en diversos documentos como 

ser: documentos nacionales, documentos sectoriales y normativas específicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de Honduras, dado que es el ente rector de la formación universitaria en el 

país.

Los documentos nacionales revisados fueron: Constitución Política de la República de Honduras, 

Ley de Equidad y Desarrollo Integral para las Personas con Discapacidad, Ley Fundamental de 

Educación, Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación, Reglamento de Educa-

ción Inclusiva para Personas con Discapacidad, Necesidades Educativas Especiales y Talentos 

Excepcionales, Ley para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal, Ley de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad y Equidad de la Educación, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud, Ley de Igualdad de Opor-

tunidades para la Mujer, y la Ley de Educación Superior. 

Respecto a los documentos sectoriales se revisaron los siguientes: Constitución Política de la 

República de Honduras, Ley de Educación Superior, y Ley de Equidad y Desarrollo Integral para 
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las Personas con Discapacidad. Finalmente, los documentos exclusivos de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de Honduras incluidos: Ley Orgánica, Modelo Educativo y Normas Académicas.

Resultados

Los resultados del estudio evidencian que el concepto inclusión educativa escasamente es abor-

dado en las leyes nacionales y normativas universitarias, mostrando un carácter incipiente de 

políticas de inclusión en el contexto hondureño. El análisis realizado posibilita afirmar que la 

inclusión educativa es uno de los retos actuales que afrontan las universidades. En este trabajo 

planteamos 6 ejes temáticos: la implementación de programas de inclusión, la formación del 

profesorado, la creación de políticas educativas inclusivas, la promoción de la inclusión educati-

va, la democratización de la enseñanza superior pública y la asignación de recursos financieros 

para impulsar la inclusión educativa donde se describen cada uno de los desafíos. 

La implementación de programas de inclusión. Hasta la fecha solo dos universidades estatales 

han asumido la labor de constituir programas de atención al estudiantado particularmente aquel 

que se encuentra en situación de discapacidad. El resto de los establecimientos, por el momen-

to, tienen otras prioridades. Un enfoque centrado en los derechos humanos implica revisar estas 

prioridades en las organizaciones educativas.

Formación del profesorado en inclusión educativa. La formación del profesorado en una pers-

pectiva de inclusión educativa amplia (más allá de la discapacidad) es casi inexistente. Las mallas 

curriculares de los programas de formación docente, tanto inicial como continua, en general 

carecen de propuestas de inclusión educativa y cuando hay presencia de estas propuestas com-

prenden la inclusión solo como la integración de personas con algún nivel de discapacidad física 

o mental. Por lo tanto, pensamos que es urgente desarrollar iniciativas en esta materia.

Creación de políticas educativas inclusivas. Hasta la fecha en la educación superior hondureña 

ningún centro educativo cuenta con una política de inclusión, a pesar de que internacionalmen-

te existen distintas universidades que aprobaron políticas sobre este aspecto. La instauración de 

mecanismos legítimos que nazcan en el seno de la comunidad educativa propiciará revertir las 

situaciones de exclusión, desigualdad, marginación que en Honduras desde hace mucho tiempo 

se normalizaron.

Promoción de la inclusión educativa en los espacios universitarios. La visión de inclusión educa-

tiva es desconocida en los espacios universitarios, por lo que implementar procesos de diálogo 
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y socialización de la concepción actual será determinante para avanzar en la construcción de 

centros educativos inclusivos.

Democratizar la enseñanza superior pública. En los últimos años ocurren acciones generadoras 

de injusticias en los centros educativos públicos, principalmente en la máxima casa de estudios 

del país donde se han desencadenado una serie de protestas estudiantiles. En ese sentido 

en Honduras se debe impulsar una formación docente fundamentada en la justicia social para 

enfrentar las adversas situaciones que se producen en las universidades, específicamente en 

aquellas de carácter estatal.  

La asignación de recursos financieros para impulsar la inclusión educativa. Las universidades pú-

blicas hondureñas no reciben presupuesto para promover la inclusión educativa en los procesos 

formativos. Comprendiendo entonces el acceso a la enseñanza superior como único elemento 

de inclusión. Por ende, si se buscan mejores condiciones educativas para toda la comunidad 

universitaria será esencial el involucramiento directo de los tomadores de decisiones de cada 

uno de los establecimientos.

Conclusiones

El concepto de inclusión educativa no se menciona en la mayoría de los documentos revisados, 

lo que denota un incipiente desarrollo sobre el tema. Este término en Honduras se comprende 

como sinónimo de atender solamente la discapacidad, pero realmente es amplio de acuerdo 

con lo indicado por los nuevos planteamientos. 

Las universidades hondureñas necesitan transformar sus prácticas pedagógicas desde un en-

foque inclusivo que abrace la diversidad de estudiantes que forman parte de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Mirar la diversidad a través de una visión amplia proyectará nuevas con-

cepciones de atender y entender la misma. 

Es necesario y urgente aprobar una política nacional de inclusión educativa donde se tome en 

cuenta al estudiantado en situación de discapacidad, la diversidad sexual, los pueblos indíge-

nas, los afrodescendientes, las mujeres entre otros colectivos que han sido excluidos a lo largo 

de la historia. Esta política nacional facultará que los establecimientos puedan crear dispositivos 

que sean efectivos en los procesos de admisión, ingreso, permanencia, promoción y egreso. 

El profesorado necesita capacitarse en materia de inclusión educativa para desarrollar experien-

cias de enseñanza inclusivas. Este proceso de formación tendrá que abordar la inclusión desde 
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una perspectiva de justicia social, pues posibilitará reconocer a los grupos sociales, brindarles 

espacios de participación y ofrecerles nuevas oportunidades. 

Por último, instaurar universidades inclusivas en Honduras no es tarea fácil, pues el contexto 

es complejo y está envuelto en múltiples problemáticas estructurales que imposibilitan avanzar 

hacia caminos más justos. Solamente una inclusión educativa centrada en la justicia social podrá 

favorecer cambios reales. 
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Línea temática: Inclusión, habilidades socioemocionales y salud mental.

Resumen: Considerando que las metas dirigen las conductas de los estudiantes universitarios 

para alcanzar sus propósitos académicos, el objetivo de este estudio ha sido describir las metas 

académicas de estudiantes de Derecho de primer año de una universidad chilena, al inicio y final 

del primer semestre de 2021, en un contexto de educación remota de emergencia. La metodolo-

gía es cuantitativa, de alcance descriptivo y con una muestra intencional de 59 estudiantes, quie-

nes respondieron el Cuestionario de Metas Académicas (Hayamizu et al., 1989). Los resultados 

revelaron que los estudiantes están orientados por la metas de logro, es decir, obtener buenos 

resultados académicos.

Palabras Clave: Metas académicas; Metas de aprendizaje; Metas de refuerzo social; Metas de logro; 

Estudiantes universitarios. 

Introducción

Las metas académicas son los propósitos de los estudiantes universitarios para alcanzar el logro 

académico (Pintrich, 2000). Con base en el modelo de Dweck (1986), Hayamizu et al. (1989) 

propusieron tres tipos de metas: 1) las metas de aprendizaje, orientadas al desarrollo y mejora 
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de los conocimientos y habilidades; 2) las metas de logro, cuyo propósito es alcanzar buenos 

resultados; y 3) las metas de refuerzo social, que buscan el reconocimiento de profesores, pares 

o familia. Las metas no son excluyentes y, ante un desafío académico, se pueden perseguir una 

y otras, según el contexto, las características personales o la dificultad de la tarea (Valle et al., 

2015; Dull et al., 2015). Por ejemplo, un estudio de Stelnicki y Nordstokke (2015) evidencia que 

los factores facilitadores y obstaculizadores -dentro de varios-  en la consecución de las metas 

en la universidad son, por un lado, la orientación al futuro, la persistencia y un funcionamiento 

ejecutivo, y, por otro, el estrés, las habilidades académicas y las distracciones. A nivel nacional, 

los resultados de una investigación en estudiantes universitarios de primer año, pertenecientes 

a un programa de acompañamiento, muestran que una de las variables que se asocia más fuer-

temente al rendimiento académico es la motivación de logro, constituyendo un buen predictor 

de la permanencia en estudiantes vulnerables (Morales Navarro et al., 2019). Por su parte, el 

Primer Estudio Nacional de Caracterización de Estudiantes de Derecho (Elgueta Rosas et al., 

2015), revela que los factores más asociados al buen rendimiento académico son la cantidad de 

tiempo y trabajo destinado al estudio, así como el interés por el tema; en cuanto al sentido de 

su juventud, el 90,7% de los estudiantes está de acuerdo o muy de acuerdo que es aprender 

cosas para tener éxito en la vida; además, en relación a sus temas prioritarios, el estudio ocupa 

el segundo lugar, después de la familia.

Metodología

El objetivo ha sido describir las metas académicas de estudiantes de Derecho de primer año, al 

inicio y final del primer semestre de 2021, en un contexto de Educación Remota de Emergencia. 

Para ello, se sigue una metodología cuantitativa, de alcance descriptivo y de corte transversal. Los 

participantes corresponden a 59 estudiantes, donde el 62,7% son mujeres y con edades entre 18 

y 41 años -M=20,19 y DT=4,019-. Se les aplicó el Cuestionario de Metas Académicas (Hayamizu 

et al, 1989), validado para estudiantes chilenos (Pérez-Villalobos et al., 2009), y compuesto por 

20 ítems, distribuidos en tres factores -metas de aprendizaje, meta de refuerzo social y metas de 

logro-, graduados en una escala Likert de 5 puntos -1=Nunca, 5=Siempre-. La fiabilidad es de 

α=.842 y α=.862, para la primera y segunda aplicación, respectivamente, por lo que cumple con 

el criterio de fiabilidad -valores iguales o mayores a α=.70- para las Ciencias Sociales propuesto 

por Nunnally y Bernstein (1994). Los datos se recolectaron al inicio y final del primer semestre del 

año 2021, mediante Google Forms siguiendo los principios éticos de la investigación -autonomía, 

beneficencia, no maleficencia y justicia-, materializados en la firma del consentimiento informado. 

Los datos se analizaron con estadística descriptiva a través de SPSS (V. 28).
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Resultados

Los resultados analizados por dimensión y, en específico, para las Metas de Aprendizaje, mues-

tran, en general, una tendencia hacia las alternativas “normalmente” y “siempre”. Entre la primera 

y segunda aplicación, se presenta una variación de la media que va de 4,33 a 4,25.

Tabla 1. Metas de aprendizaje

Tabla 2. Metas de refuerzo social

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las metas de refuerzo social, se aprecia una tendencia hacia la alternativa “nunca”, sal-

vo en el primer ítem. Entre la primera y segunda aplicación, se presenta una variación de la media 

que va de 2,21 a 2,30.
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Finalmente, en relación a las metas de logro, se aprecia una tendencia hacia la alternativa “siem-

pre” en todos los ítems. Entre la primera y segunda aplicación, se presenta una variación de la 

media que va de 4,75 a 4,56.

Tabla 2. Metas de refuerzo social

Fuente: elaboración propia

Discusión y Conclusiones

Los resultados muestran que los estudiantes tienen una orientación hacia las metas de logro, es 

decir, sus acciones de afrontamiento ante el quehacer académico apuntan hacia la obtención de 

buenos resultados. Esto es consistente con los hallazgos de Elgueta et al. (2015), en el sentido 

de que los estudiantes de Derecho se orientan a aprender cosas para tener éxito en la vida y 

que, en efecto, sus estudios constituyen un tema prioritario. Esta tendencia en los estudiantes 

resulta auspiciosa al considerar que la motivación al logro se encuentra fuertemente asociada al 

rendimiento académico (Morales-Navarro et al., 2019). 

Si bien se advierten discretas variaciones entre los resultados de ambas aplicaciones del instru-

mento, la mayor se aprecia en la dimensión relativa a las metas de logro, en que las respuestas 

“siempre” bajan. En tanto, en la dimensión metas de aprendizaje las  variaciones son dispersas 

en los distintos ítems. Por su parte, en la dimensión metas de refuerzo social, las respuestas 

“nunca”, en general, bajan.

La importancia de este estudio radica en abordar una temática escasamente explorada en la 

educación jurídica, con una perspectiva cuantitativa, al inicio y final del primer semestre de estu-

diantes de primer año en un contexto de educación remota de emergencia. Es pertinente seguir 

avanzando en el estudio del constructo de metas académicas, ya sea ampliando la muestra, 

considerando enfoques mixtos o a la luz de otras variables asociadas a los recursos personales.
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Finalmente, cabe destacar la necesidad de una formación profesional orientada hacia el apren-

dizaje, más que hacia los logros, promoviendo así la adquisición de conocimientos y el desarro-

llo de habilidades y actitudes.
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Línea temática: Incorporación de TIC en el proceso formativo.

Resumen: Durante el primer semestre del presente año (2022), se dictó un curso de Cálculo y Geo-

metría Analítica para la carrera de Ingeniería en Construcción de la Facultad de Ingeniería de la Uni-

versidad de La Serena, Chile. En él, se incorporó por primera vez, el sistema inteligente Wolfram 

Alpha (W|A) de forma activa, tanto en aula, como en pruebas y exámenes a través del móvil (o celular). 

La experiencia aborda dos aspectos fundamentales: El primero, mostrar un problema clásico dentro 

de los contenidos temáticos y la forma de como W|A complementa a través de la visualización, para 

una mejor comprensión de los conceptos matemáticos más abstractos. El segundo aspecto fue lograr 

“capturar” la capacidad, destreza y habilidad que van adquiriendo los alumnos(as) en el proceso, en 

este caso, al plantear las consultas sobre W|A y así encontrar una respuesta a la problemática, o bien 

para comprobar o verificar los resultados efectuados. Lo relevante de ambos aspectos es que se pudo 

comprobar que los estudiantes inevitablemente deben recurrir al estudio, reflexión y análisis de los 

contenidos, más que al trabajo mecánico, con el fin de adecuar la consulta más apropiada que permi-

ta darle solución al problema que se les plantea, incluso en lenguaje natural.

Palabras Clave: Wolfram Alpha; TPACK; Cálculo. 

Introducción

En Chile, así como en otros países la enseñanza del Cálculo se ha caracterizado en general, por 

el uso de una estrategia metodológica de índole magistral. Esto es, que el instructor expone 

los conceptos teóricos con ejemplos clásicos y resolución de ejercicios que permitan verificar la 

validez de las propiedades o teoremas de la temática tratada. Por otra parte, existe en Internet 
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complementos docentes dispuestos por diversas plataformas, sean estas YouTube, Facebook 

u otras. Además, hoy en día existen plataformas docentes (en nuestro caso, Moodle) con im-

portante material docente histórico a disposición. Cabe destacar que los estudiantes siguen 

considerando una buena práctica, la que es estimulada por los instructores, y que se refiere a 

rehacer en forma casi mecánica la resolución de ejercicios clásicos (a través de extensas guías 

de Ejercicios) con problemas o ejercicios semejantes que comúnmente vienen en pruebas o 

exámenes. Con todo aquello, si bien, los estudiantes adquieren una mecánica y destreza, pero 

convengamos, en que no es fácil tener la visualización o significado de lo que están calculando, 

como sí, se documenta en [1], bajo una modalidad virtual. En este contexto es donde el autor 

propone reeditar la incorporación de W|A como una herramienta de apoyo visual, complemen-

tario e intuitivo a los cálculos realizados, pero ahora, bajo modalidad presencial para alumnos 

nuevos de la carrera Ingeniería en Construcción. 

En el transcurso del artículo se habla de Cálculo para Ingeniería en Construcción (CIC), cuyos 

contenidos temáticos se relacionan con el Cálculo básico y Geometría Analítica, similares a los 

presentados en el libro [2]. CIC es una asignatura de primer año para la carrera en cuestión con 

ingreso en primer semestre 2022, es de carácter teórico-práctico básico, que considera clases 

expositivas de teoría con apoyo de Tecnologías de Informática y Comunicación (TIC) y de ejer-

citación, vea programa de CIC . La asignatura posee una jornada semanal de 8 horas (1hora = 

70 min.), de ahí que exista la flexibilidad horaria (4 veces a la semana) y tiempo para lograr los 

objetivos que se pretenden alcanzar. 

En este caso, la propuesta es incorporar W|A por primera vez, en modalidad presencial, inclu-

so para sorpresa de los estudiantes, ya que pueden acceder a él a través del móvil o celular, y 

usarlo en todos los procesos evaluativos, sin excepción, así como el material docente alojado en 

Moodle. Lo que sí está penalizado en forma severa es la deshonestidad académica, traducida en 

la colaboración o distribución parcial o total de las actividades evaluativas por cualquier medio 

entre los estudiantes. Tras una prueba de diagnóstico efectuada al comienzo del semestre se 

constata que ninguno de los 27 estudiantes inscritos sabe o conocen W|A, dejando una reflexión 

como una de las conclusiones al final del presente artículo. 

El objetivo que subyace tras el presente artículo es mostrar cómo acortar la brecha en el uso 

y aplicación de herramientas de productividad digital, en este caso W|A, a los estudiantes de 

pregrado dentro de su formación, y poder conectar la comprensión matemática, el conocimien-

to conceptual y habilidades procedimentales, junto con las competencias tecnológicas. En [3] 

existe experiencia similar, pero para la educación secundaria. Sin embargo, este artículo intenta 
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llevarlo a la educación terciaria, bajo las condiciones y contextos, ya mencionados. 

Finalmente, la propuesta pretende complementar a la docencia tradicional el uso intenso de 

herramientas de productividad digital, de manera que permita a alumnos(as) a comprender, 

visualizar, aplicar, analizar y evaluar las diferentes formas de resolver un problema propuesto, y 

no sólo pensar en el cálculo mecánico y repetitivo que está detrás del mismo. Al respecto, se 

considera a manera de ejemplo un problema clásico asociado a los contenidos del curso, como 

es funciones, dominio, rango, cálculo de la inversa, existencia de la misma, existencia de míni-

mo (o máximos), resolución de inecuaciones con valor absoluto, en donde los alumnos(as) en 

su desarrollo aprendan a interpretar conceptos matemáticos abstractos, dado que W|A permite 

dar apoyo visual para interpretar los resultados logrados, o bien, para comprobar los resultados.

Contexto de la Experiencia

Consideramos un problema clásico que aborda temáticas tratadas en CIC. La intención de haber 

escogido éste radica en explorar el aprendizaje construccionista, en el sentido que W|A se con-

vierte en una herramienta que fortalece el proceso educativo, ya que les permite poder sacar sus 

propias conclusiones mediante el estudio y la experimentación, así como, elaborar sus propias 

conclusiones, e interpretaciones, a raíz de este otro elemento visual que lo sustenta.    

Observación: Los comandos de W|A están pensados para ser leídos en forma electrónica, para 

ello debe tener conexión a Internet, y un navegador, por ejemplo, Google Chrome, luego pulsar 

sobre el comando para abrir el hipervínculo.

Visualizando conceptos clásicos del cálculo: Un ejemplo

Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva f(x) = 48 - 92 x + 56 x2 - 13 x3 + x4 en el punto 

de abscisa x=6.

Propuesta de solución clásica: Claramente por ser polinomio, f(x) es diferenciable en todos los 

reales. Por definición, la ecuación de la recta tangente en (a, f(a)) está dada por la ecuación (y − 

f(a)) = f’(a) (x − a). En este caso, se calcula f ’(6) =40. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente 

es (y – f(6)) = 40(x − 6) ⇒ y = 40x - 240. Por lo general, este tipo de problemas, dependiendo 

de la función, no siempre se puede presentar en aula la visualización de la ecuación de la recta 

tangente y su función, dada la dificultad al graficarla. Sin embargo, W|A permite eso y mucho 
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más. Por ejemplo, con el comando 48 - 92 x + 56 x2 - 13 x3 + x4 =0, podemos visualizar su gráfica, 

junto con sus raíces.

También comprobamos que f(x) no es inyectiva, ni sobreyectiva en todo IR (reales). Conocer 

dominio, recorrido, inversa de f(x), ¡restringiendo el recorrido!, punto mínimo, resolver inecua-

ciones con valor absoluto, que para f(x), no es fácil de determinar.

El comando “tangent line calculator”, permite ingresar la función y el punto en cuestión.
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Resultados de la Experiencia

Durante el comienzo del semestre, se procedió a resolver problemas con una gran necesidad de 

aplicar fórmulas, las que debían ser memorizadas y se entregaban respuestas estandarizadas, al 

cabo de un par de semanas se mostró la utilidad de W|A, cuya naturaleza flexible y versátil de 

plantear las consultas, permitió que las actividades pudiesen ser resueltas de diversas formas, 

así como verificar sus resultados. Con ello, se pudieron realizar actividades, en donde los es-

tudiantes pueden usar diferentes técnicas de resolución de problemas, y plantear conjeturas a 

partir de los resultados visuales. 

El objetivo final del autor es poder complementar con este tipo de herramientas que hacen más 

dinámico y flexible la enseñanza y práctica del cálculo diferencial e integral a la docencia tradi-

cional de tipo magistral. Otros usos se pueden encontrar leyendo el blog y foro oficial de W|A 

disponible en [4].
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Línea temática: Incorporación de TIC en el proceso formativo.

Resumen: Enmarcado en la ODS 4: educación de calidad, señala en la meta 4.4 de aquí al 2030, 

aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen competencias necesarias; 

por ello el objetivo de la experiencia es fortalecer el pensamiento tridimensional en la configuración 

espacial arquitectónica de los estudiantes de arquitectura en el desarrollo del esquisse, alineado a 

las competencias necesarias como ser creativo y diseñador de anteproyectos arquitectónicos, en la 

Escuela Profesional de Arquitectura – UNJBG, ciudad de Tacna, Perú; el desarrollo del esquisse se 

realiza en el programa de Minecraft, programa de manejo libre, con diferentes ventajas en el acceso, 

manejo del entorno, materialidad, organización formal y funcional de espacios, sumado al aporte 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje de manera lúdica; el desarrollo involucró tres etapas; por 

medio del formulario de satisfacción los estudiantes reconocieron que el programa facilitó el proceso 

creativo en tres dimensiones, en comparación con el desarrollo tradicional; ofreciendo así una gama 

de posibilidades en el diseño del espacio arquitectónico empleando el videojuego con fines educati-

vos que propician la participación de los estudiantes.

Palabras Clave: Esquisse 1; Diseño arquitectónico 2; Minecraft 3; Creatividad 4; Enseñanza lúdica 5. 

Introducción y contexto

La educación de calidad, abordado como objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

busca en su meta 4.4 de aquí al 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y 

adultos que tienen competencias necesarias; permitiendo ello vincularse a la carrera de arqui-

tectura, que contiene en su desarrollo el ejercicio de creatividad denominado: esquisse, que 
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busca una respuesta de corta duración a un requerimiento de espacio arquitectónico, en la 

que se evidencia la pertinencia y presencia al contexto, plasmado en láminas con un formato 

establecido. El esquisse en el proceso de la enseñanza según Narváez (2020), es una de las he-

rramientas pedagógicas que viene formando parte importante en las prácticas de enseñanza en 

arquitectura en el curso de Taller de diseño, los formatos corresponden a las herramientas de 

representación de las ideas proyectuales de cada alumno, señalado además por Bertero, (2022), 

sobre la búsqueda estructural puede partir tanto de la aprehensión del espacio real, capacidad 

reproductora, como de la elaboración del espacio imaginado, capacidad productora, pero siem-

pre tiende a construir una forma. El proceso educativo de diseño arquitectónico según Kesseiba 

(2017), es desafiantes y creativo, en especial con estudiantes de segundo año, implicando co-

nocimiento funcional, reconocimiento espacial y exploración del significado real de arquitectura 

junto a espacios creativos. 

La carrera de arquitectura permite un diverso abanico de posibilidades para la incorporación de las 

TIC, a fin de comprender el manejo espacial a través del espacio arquitectónico, siendo relevante 

el curso de carrera: taller de diseño, aún más con el desafío enfrentado por el COVID-19, con el 

manejo virtual del conocimiento; siendo una oportunidad a fin de conocer programas que permi-

tan desarrollar propuestas creativas del modelado en las tres dimensiones, el diseño arquitectóni-

co, argumentado por Carruyo (2000), es una actividad que intencionalmente realiza el arquitecto 

para responder a proposiciones dirigidas a la creación de un objeto: la obra de arquitectura, que 

insertada en un sitio dado, resuelve necesidades de organización, uso y disfrute del espacio. Se 

tiene como objetivo fortalecer el pensamiento tridimensional en la configuración espacial arqui-

tectónica de los estudiantes de arquitectura en el desarrollo del esquisse, identificando el progra-

ma de Minecraft para la comprensión espacial con la construcción de un modelo 3D; programa 

reconocido por diferentes autores, como Peckham, citado por Yoon et al. (2018), indica que Mi-

necraft es el segundo juego más vendido de todos los tiempos; proporcionando una oportunidad 

educativa y creativa sustancial para aprender sobre el modelado arquitectónico; además asevera 

sobre la demostración de la capacidad de diseñar modelos de edificios de Minecraft, capacita una 

red neuronal que vincula las características de un diseño del modelo (materiales y estructura) en 

la exploración de la similitud dentro del espacio aprendido de los diseños. Así también De Lucia 

et al. (2009), indican que los video juegos se pueden clasificar en muchas categorías dentro de 

las que existen videojuegos que permiten la creación e interacción con objetos y escenarios 3D. 

Actualmente es un programa conocido, utilizado por diferentes niños en edad escolar quienes 

desarrollan diferentes propuestas de diseño en la modalidad creativo, creando paisajes y construc-

ciones con el trabajo individual y colectivo, al permitir a diversos jugadores en un mundo creado.
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Desarrollo de la experiencia

El desarrollo se basó en la realización del esquisse en el taller de diseño I de segundo año, tercer 

semestre de la Escuela profesional de Arquitectura, de la Universidad Nacional Jorge Basadre 

Grohmann, de la ciudad de Tacna – Perú, el tema determinado es un espacio mirador a 360°, 

desarrollado en modalidad virtual, a través del programa Minecraft, versión 1.19, bajo el modo 

creativo; que permite la exploración libre, con recursos ilimitados, sin amenazas; El escenario 

– contexto es creado según la preferencia del estudiante, entendido como un lienzo en blanco 

que permite la creación del entorno de manera libre, con la configuración espacial, permite su 

inserción en el modelado virtual, delimitando espacios de manera simultánea bajo tres dimen-

siones,  desde su etapa inicial; por las características propias del programa, se despliega una 

gama de diferentes opciones para la materialidad, la secuencia de acciones a fin de la configu-

ración espacial al construir planos verticales y horizontales, junto a elementos como árboles, ar-

bustos, entre otros, incorporando la figura humana como parte del reconocimiento del usuario, 

sumado a la posibilidad del recorrido espacial. 

El desarrollo involucró tres etapas, siendo la etapa inicial los alcances del tema planteado, el 

funcionamiento, versión y modo del programa Minecraft; continuando con la etapa de proceso 

de diseño, en el que cada estudiante se encuentra inmerso en el mundo virtual del programa a 

fin de seleccionar su ubicación y escenario de desarrollo, permitiendo delimitar los espacios, la 

configuración del contexto, la materialidad junto a  generar recorridos y visuales del entorno, 

paisaje virtual, buscando una propuesta pertinente, ver figura 01. Con ello se obtuvieron 10 

cápsulas de video con la respuesta del espacio arquitectónico planteado en el esquisse, en el 

que el estudiante genera el recorrido en su propuesta; culminando la etapa de feedback a tra-

vés del formulario de satisfacción y un jamboard asignado; se obtuvieron resultados altos a las 

consultas sobre el empleo del programa Minecraft fortaleció su pensamiento tridimensional en 

la configuración espacial arquitectónica, con un 66.7% totalmente de acuerdo; a la pregunta so-

bre la modalidad de ejecución que considera favorece su desempeño en el esquisse, se obtuvo 

83.3% para Minecraft; respecto a la modalidad que le demanda mayor tiempo de ejecución se 

obtiene un 66.7% para láminas en formatos establecidos; se obtiene un 100% respecto a la con-

sideración de la modalidad de esquisse que potencia la creatividad en el manejo del espacio. 

Además de expresiones que manifiestan como un  programa práctico, divertido y que permite el 

modelado 3D de manera lúdica e interactiva, “Me pareció interesante el uso del minecraft para 

el desarrollo del esquisse, tiene una variedad de materiales que permiten la creación de trabajos 

como el presentado”. (respuesta en jamboard, 2022).
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Figura 1. Propuesta de mirador en Minecraft en esquisse.

Conclusiones

El desarrollo del esquisse a través del programa Minecraft, es una respuesta surgida producto 

de la pandemia, que contrasta con la manera tradicional que emplea láminas, considerando 

desde su inicio el desarrollo bajo tres dimensiones, permitiendo fortalecer el pensamiento tridi-

mensional en la configuración espacial arquitectónica en los estudiantes, corroborado a través 

de las 10 propuestas arquitectónicas presentadas en el tiempo determinado y del formulario de 

satisfacción. Se reconocen ventajas en su desarrollo como una actividad lúdica para el proceso 

de aprendizaje en la carrera de arquitectura, se reconoce esta experiencia inmersa en la incor-

poración de TIC en el proceso formativo, cuyo aporte además se vincula en el ODS 04, con el 

dominio de las competencias necesarias. Se obtuvieron respuestas que destacan de manera 

positiva Minecraft como el aporte a la creatividad, al desarrollo y cumplimiento del tiempo de 

ejecución, experiencia como punto de partida de futuras investigaciones académicas que bus-

can dar aporte en el proceso formativo de manera colectiva e individual, que permitan forman 

profesionales que realicen proyectos pertinentes.
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Línea temática: Incorporación de TIC en el proceso formativo.

Resumen: Analizar las estrategias metodológicas del estudio de los procesos de integración en Áfri-

ca (Angola) por medio del uso de las Tecnologías de la información y de la comunicación incrementa 

las posibilidades metodológicas innovadoras de la enseñanza superior, en un escenario de escasez 

bibliográfica que caracteriza la historiografia africana (angoleña), un gran reto para la mayoría de los 

estudiantes de historia de nuestras facultades; por lo que hemos propuesto como objetivo general 

analizar los procesos de integración en África (Angola), utilizando las TICs como herramienta meto-

dológica de investigación novedosa para los estudiantes de las instituciones superiores en un nuevo 

escenario mundial pandémico; Y como objetivos específicos: - Analizar los principales enfoques teó-

ricos del proceso de integración regional; - categorizar las principales etapas de los procesos de inte-

gración; -identificar las comunidades económicas regionales en las que Angola hace parte en África; 

-describir los diferentes recursos en línea que pueden ser accedidos por medio del uso de las TICs 

para el estudio del tema; - evaluar los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes de Historia 

del ISCED Benguela. Esperamos poder contribuir para una mejor preparación profesional metodoló-

gica de los docentes y conocimiento de los estudiantes.

Palabras Clave: Integración; Aprendizaje, Enseñanza; TICS, metodología. 
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Introducción

Los medios como soporte que almacenan y difunden contenidos, influyen, condicionan y pre-

determinan el lenguaje de los mensajes. Cabero (1998), considera los medios como “elementos 

curriculares que, por sus sistemas simbólicos y estrategias de utilización, propician el desarrollo 

de habilidades cognitivas en los sujetos, en un contexto determinado, facilitando y estimulando 

la intervención mediada sobre la realidad, la captación y comprensión de la información…”. 

(pp.197-206). Salinas (1997), señala el medio didáctico como “grupo de recursos o materia-

les didácticos para el uso escolar”. Ya para Cubero (1985, p.13) “El perfeccionamiento de la 

Educación Superior es imposible sin estudiar a fondo el asunto relacionado con los medios de 

enseñanza …” 

La realidad historiográfica africana y en el caso particular la angoleña, por su compleja escasez 

nos hace reflejar en la importancia que logran ocupar las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TICs) en los estudios de los procesos de integración - definida como “un proceso 

que convierte a las unidades previamente separadas en componentes de un sistema relativa-

mente coherente y consistente” (Pereira, 2008, p.527.) - en África que con la creación de las 

Comunidades Económicas Regionales (CERs), contribuyen para la erradicación de la pobreza, la 

promoción del desarrollo sostenible en África y para la resolución de los conflictos. 

En los estudiantes de las universidades angoleñas, hemos observado grandes debilidades en el 

uso de las TICs (los ordenadores, ipads, móviles, TV, Internet, periódicos y los demás periféricos, 

etc.) para analizar y sintetizar contenidos relevantes. Lo que nos ha llevado a la formulación del 

problema de investigación siguiente: Qué importancia logran tener las tecnologías de la infor-

mación y de la comunicación para el estudio de los procesos de integración en África (Angola) 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de historia contemporánea. La inte-

gración regional, es considerada por algunos como “la única y última oportunidad para la recu-

peración de África” (Kabunda Badi, 2001, p.54), por eso surgió la Organización para la Unidad 

Africana (O.U.A.) en 1963 (Calvo, 2000, p. 31; Carta, 2012) convertida en la Unión Africana en 

2002. (VV.AA, 2003, p.5). 

Angola como miembro de la actual Unión Africana (1976), hace parte de dos comunidades eco-

nómicas regionales (CERs), SADC y la CEEAC, además de integrar a la CIRGL, al Banco Africano 

de Desarrollo, UNECA, NEPAD, los PALOPs y la CPLP. (Serrano, 2008). 
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Aparato teórico/metodológico empleado

La presente investigación es esencialmente descriptiva y analítica, ya que por un lado se descri-

be como objeto de investigación, el uso de las TICs para el estudio de los procesos de integra-

ción en África, el caso de Angola, en los estudiantes del Historia contemporánea del Instituto 

Superior de Ciencias de la Educación de Benguela, Angola, evaluando por medio de trabajos e 

encuestas submetidas a los estudiantes para apurar la realidad de la eficiencia del uso de esta 

metodología innovadora. iantes del Historia contemporánea del Instituto Superior de Ciencias 

de la Educación de Benguela, Angola, evaluando por medio de trabajos e encuestas submetidas 

a los estudiantes para apurar la realidad de la eficiencia del uso de esta metodología innovadora. 

Tratándose de una investigación fundamentalmente descriptiva- documental, nos centramos en 

el estudio exhaustivo de las fuentes tanto primarias cuanto secundarias, que consideramos signi-

ficativas; y para eso utilizamos una metodología y los procedimientos correctos, que permitieran 

la comprensión y cumplimento de los objetivos que se proponen y que son exigidos a todo 

trabajo de investigación científica. Para esto ha sido imprescindible una minuciosa selección de 

los datos, sometidos a un análisis y síntesis, que facilitó una correcta interpretación de la realidad 

estudiada y nos llevó a conclusiones que se puedan explicar y comprender. 

Utilizamos para corroborar el rigor de este proyecto varias técnicas historiográficas, y con las 

fuentes documentales seleccionadas tratamos de responder las cuestiones que el tema puede 

sugerir contrastando y comprobando su veracidad. 

Fue utilizado durante la investigación una metodología cualitativa y cuantitativa para el análisis 

de los datos de los materiales bibliográficos. La entrevista y la encuesta aplicados a una muestra 

de 35 estudiantes de una población de 150 estudiantes.

Discusión del Problema / Análisis de los resultados

Debido al nuevo escenario que vivió el mundo desde 2019, el imperativo de la utilización del 

as TICs en línea por las instituciones de enseñanza superior angoleñas ha revelado las debilida-

des de nuestros estudiantes y hasta docentes en el uso de estas herramientas y metodología. 

La imposibilidad de acudir a los Centros de investigación específicos, la Web han servido para 

suplir tales dificultades.1 Pues que tiene disponible varios reportes y publicaciones con respecto 

al estado de la integración en África; Además de catálogos y bases de datos de los Centros de 

Documentación y de las Bibliotecas , o en las Publicaciones seriadas y la Prensa2. 
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A pesar de existieren estos recursos, lo que hemos constatado en nuestra muestra, tras distribuir 

los temas para investigación y orientarlos, fue que más de 50% de los estudiantes han preferido 

utilizar los contenidos entregados por el profesor, mientras cerca de 40% de los que han recu-

rrido la Web no han podido desarrollar un pensamiento crítico o hacer una interpretación cons-

tructiva de los contenidos y más de 85% de ellos no han podido hacer citaciones en los trabajos 

de investigación. La mayoría presentó como razón para esta debilidad la falta de conocimiento 

metodológico respecto al uso de TICs, añadido al alto coste de los ordenadores y Internet, hasta 

electricidad en algunas casos.

Conclusiones

El desarrollo de estrategias para lograr una integración efectiva ha sido una vía de promover el 

desarrollo sostenible en África, por lo que hay la necesidad de profundizar esta temática; Debi-

do a la grande cuantidad de acervos documentales en la Web, y a la nueva realidad pandémica 

mundial, el estudio de esta temática impere el uso de las TICs, que están transformando la 

sociedad por el predominio de la gestión de la información, un cambio en las relaciones labora-

les, económicas, culturales y sociales; ante una explosión de conocimiento, las instituciones de 

Enseñanza superior son obligadas a adaptarse, para lograr con efectividad sus objetivos y para 

dar respuesta a estos cambios, y a los problemas globales. Esta investigación nos ha permitido 

constatar en las clases de historia contemporánea que las deficiencias existentes en la hora 

de utilizarlas están relacionadas al poco acceso que tienen los estudiantes sea por cuestiones 

financieras o por falta de habilidades cognitivas causada fundamentalmente por la falta de pre-

paración de muchos docentes en el uso de esta metodología tan eficaz, llevándonos a pensar y 

recomendar una “alfabetización” tanto del personal docente como estudiantil respecto al uso 

de las TICs para la enseñanza en el aprendizaje cognitivo; por lo que es un tema no agotado en 

la medida que se hace necesario la implementación de estratégias instuitucionales que resulten 

en solucionar las necesidades presentadas y confirmar la efectividad de su implementación.

1 Ej. Web Unión Africana, Disponible en http://www.au.int/ , y la United Nations Economic Commission for Africa (UNECA), 

Disponible en http://www.uneca.org Página consultada el 13 de julio de 2022. 

2 Ej. https://cidafucm.es/ Página Consultada el 06 de Octubre de 2022; http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/heme-

roteca, / Página consultada el 28 de junio de 2022.
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Línea temática: Incorporación de TIC en el proceso formativo.

Resumen: Los estudiantes se encuentran inmersos en una vida rodeada de avances tecnológicos, 

digitales y de telecomunicación. Estos medios constituyen actualmente parte fundamental del desa-

rrollo y actividad del ser humano. En este trabajo se describe la experiencia del uso de booktubing 

en el aprendizaje activo de la zoología y en la práctica de habilidades de lectura comprensiva de 

textos y artículos científicos. Se evidenció un desarrollo intermedio a óptimo en el uso de aplicacio-

nes digitales y una práctica satisfactoria de habilidades científicas, sociales, emocionales y de lectura 

comprensiva. Sin embargo, también se evidenciaron problemáticas asociadas a la interpretación de 

datos científicos (e. g., tablas o gráficos). Consideramos que esta experiencia abre proyecciones inte-

resantes para la enseñanza-aprendizaje activo de la zoología y enriquece los procesos de formación 

inicial de profesores de biología y ciencias naturales en la Universidad de La Serena.

Palabras Clave: Booktubing, Aprendizaje activo, Aprendizaje Situado, FID, docencia en zoología.

Introducción

A partir del contexto digital y tecnológico en que nuestros estudiantes se desarrollan, se hace 

necesario comprender, como docentes, que las tecnologías, telecomunicaciones y recursos di-

gitales, llevan varias décadas al servicio de la educación e innovación curricular (Posligua An-

chundia & Zambrano, 2020;  Lagos-San Martín & López-López, 2022). Plataformas digitales 
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dan cuenta del alcance social y de las oportunidades que prestan a los procesos de enseñan-

za-aprendizaje (EA en adelante) que ocurren en todos los niveles educacionales. Youtube, por 

ejemplo, es considerada una herramienta pedagógica que promueve no sólo el desarrollo de 

habilidades digitales, sino que también ofrece una gama amplia de oportunidades de desarrollo 

de estrategias EA (Posligua Anchundia & Zambrano, 2020). 

Este trabajo surge de demandas y necesidades expresadas por los estudiantes en términos de 

tener clases más “lúdicas”, entendiendo por ello la esperanza de cursos que les permitan mayor 

intervención. Bajo este contexto surgió la idea de incorporar en las sesiones de laboratorio del 

curso Biología de Invertebrados (BI) (Zoología, Pedagogía en Biología y Ciencias Naturales), la 

práctica del  “booktubing”.

Booktubing este es un anglicismo referido a comentarios de libros difundidos vía YouTube y 

otras plataformas similares. La actividad se realiza a través de videos breves, que buscan ser 

agradables, divertidos, destinados a despertar en otros la pasión por la lectura (Semingson, 

Mora & Chiquito, 2017). Constituye una práctica comunicativa oral, realizada mayoritariamen-

te por adolescentes (“booktubers”). Actualmente, booktubing,  como medio recreativo, está 

ampliamente difundido (Tomasena, 2021). Como estrategia de enseñanza aprendizaje ha sido 

usado principalmente en el área de las humanidades (Torralba 2018; Lagos-San Martín, & López-

López 2022). 

En base a lo anterior, a que practica del booktubing es casi inexistente en la EA de las ciencias 

naturales,   y a que la lectura comprensiva de artículos técnico-científicos es una competencia 

transversal a desarrollar y practicar en el curso de BI, nos planteamos lo siguiente: ¿cuáles serían 

los aportes del uso de booktubing como recurso pedagógico para la práctica de la lectura com-

prensiva de textos técnico-científicos, en el contexto de un curso de zoología para profesores en 

formación de Biología y Ciencias naturales.

Metodología

Objetivo de investigación: Describir los resultados respecto a los aportes del uso de Booktu-

bing como recurso pedagógico para el aprendizaje de la zoología y el desarrollo de habilidades 

de lecturas de textos y artículos científicos. 

a) Respecto al grupo de estudio: En cuanto al grupo-curso, estuvo conformado por 20 es-

tudiantes: 35% de ellos varones y 65%, mujeres. El 78.5 % provino de colegios ubicados en la 

Región de Coquimbo, mayoritariamente de la conurbación Coquimbo-La Serena (42,8%). El 
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resto provino de colegios fuera de la región. El 53,8 % de los colegios de procedencia fue del 

tipo particular subvencionado y 46,2% de los colegios de procedencia fue del tipo público. La 

asignatura Biología de Invertebrados se dicta en el 4° nivel de la carrera de Pedagogía en Biolo-

gía y Ciencias Naturales (2° año) de la ULS. Es de régimen semestral y su tributación al perfil de 

egreso del futuro profesor se entregan en programa de la asignatura, según decreto institucional 

(ULS, 2018).

b) Respecto al proceso de Booktubing: Para iniciar el proceso, se dio a conocer a los estudian-

tes la propuesta por medio del análisis del programa del curso de las prácticas de laboratorio. 

A partir de este punto, en la siguiente sesión se presentó el concepto de Booktubing y Book-

tubers, en esta misma se entregaron lineamientos generales del tipo de trabajo asignado y los 

argumentos pedagógicos del uso de Booktubing, además del listado de artículos bases para el 

desarrollo del trabajo. Luego a partir de la sesión 2 a la 14, se desarrollaron diversas actividades 

desde la asignación de los artículos hasta la presentación en formato Booktube, según crono-

grama y carta Gantt del curso. Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes debieron 

combinar el trabajo sincrónico (en aula telemática) y el trabajo asincrónico grupal.

c) Respecto a la evaluación: En cuanto a la evaluación este diseño contemplo 2 tipos de eva-

luación:

Cuadro 2. Tipos de evaluación de proceso y producto para elaboración de Booktubing a partir 

del análisis de textos y artículos científicos de zoología.

Fuente: Diseño basado en Díaz- Barriga y Hernández, Rojas (2002) Estrategias Docentes para un 

Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista.
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Resultados

La actividad generó ocho Booktubes, de los cuales tres corresponden a temáticas sobre fauna 

marina; dos sobre endoparásitos, y tres sobre fauna terrestre, todos los artículos en contexto 

nacional. Para la elaboración del material los estudiantes usaron 20 diferentes recursos TICs, 

siendo los más utilizados aplicaciones o programas como Microsoft PowerPoint, Google Dri-

ve, Canva, Inshot, Zoom y Microsoft Word. En cuanto al diseño de guiones, todos los grupos 

lograron organizar la información de forma resumida y bajo las pautas de diseño de YouTube 

solicitadas. Por otra parte, la evaluación y retroalimentación de los pares se llevó a cabo en cada 

presentación, lo que fue significativo desde el punto de vista de reflexión personal y grupal de 

las fortalezas y debilidades del trabajo ejecutado.

Conclusiones

A partir, de los resultados y referencias entregadas por los estudiantes, consideramos que Book-

tubing es una herramienta útil a la práctica de la docencia activa, especialmente en relación con 

el aprendizaje asociado al uso de las TICS y el desarrollo de habilidades digitales, también cree-

mos que permite una transición natural y didáctica de los estudiantes hacia el aula invertida, a fin 

de obtener más provecho de ella en los niveles superiores. Teniendo presente la docencia y el 

aprendizaje activo y sus fundamentos, creemos que se hace necesario continuar con la práctica 

de estas estrategias y otras similares hasta consolidar aproximaciones a este modelo. 

Respecto a habilidades digitales con uso de TICS, los estudiantes tienen un manejo aceptable 

de los recursos, en su mayoría bajo iniciativa propia. Respecto a habilidades de lectura científi-

ca, evidenciaron un nivel óptimo o adecuado en la extracción de ideas fuerza y síntesis de los 

artículos. Sin embargo, mostraron mayor dificultad en el análisis y reflexión de los mismos, esto 

dado en su mayor grado por dificultades en la interpretación de gráficos y terminología técnica 

de las diferentes temáticas, algo que es informativo para nosotros como docentes, respecto al 

refuerzo de estas debilidades. 

Desde el ámbito de las habilidades sociales, este tipo de trabajo les permitió trabajar de forma 

autónoma y colaborativa, acordar y ejecutar ideas creativas para sus presentaciones, potencian-

do la valoración y percepción de sus propias capacidades dentro de los equipos de trabajo y 

respecto a sus pares, llevó a reflexiones sobre aspectos sociales del desarrollo de las ciencias, 

la valoración del trabajo científico y la importancia de la divulgación en la sociedad, además de 
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potenciar habilidades comunicativas, de personalidad, opinión, pensamiento crítico y el autoes-

tima de los estudiantes. 

Respecto a habilidades científicas los estudiantes evidenciaron, uso de terminología técnica y 

adquisición de nuevos conceptos, los que pudieron ligar a aspectos de la vida cotidiana, reco-

nociendo aspectos del método científico y la importancia de la alfabetización científica crítica 

para la toma de decisiones a partir de argumentos científicos. Por otra parte, a pesar del análisis 

de los contenidos de la asignatura, los estudiantes expresaron preocupación por la modalidad 

virtual, considerándola insuficiente respecto a los aprendizajes en contexto presencial de la-

boratorio. Por último, los estudiantes reflexionaron en torno al uso de recursos pedagógicos 

con tecnologías en el aula, describiendo como valiosa la actividad desde la perspectiva de su 

desarrollo profesional futuro. Por último, consideramos que este trabajo presenta interesantes 

proyecciones para la incorporación de nuevas estrategias y herramientas tecnológicas a favor 

del aprendizaje de la zoología o para la continuidad del uso de este recurso.
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Línea temática: Incorporación de TIC en el proceso formativo.

Resumen: A pesar de la crisis sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19),   las instituciones 

superiores empezaron a intensificar sus esfuerzos para que la   modalidad a distancia se convirtiera 

en una óptima experiencia de aprendizaje. Por ello,   la investigación tiene como objetivo evaluar los 

conocimientos tecnológicos,   pedagógicos y disciplinares de los docentes utilizados en el nivel de 

licenciatura del   Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Hermosillo, durante el periodo   

2020-2021. El presente estudio parte de un enfoque cuantitativo con un enfoque de   investigación no 

experimental-transversal y un muestreo no probabilístico.   Aplicándose la encuesta a toda la muestra 

docente de todas las áreas académicas. Los   datos de la variable estudiada y el criterio de análisis, se 

recolectaron en un solo   momento.   En base a los resultados, se puede determinar que la edad del 

docente influye en la   correlación de los conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares. 

Los   docentes con un mayor conocimiento de TIC, fueron los que imparten de 13 a 20, en   compa-

ración a los docentes con 21 a 30 horas frente a grupo.

Palabras Clave: Instituto tecnológico, pandemia, Tecnología de la información (TIC), conocimiento, 

docente.
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Introducción

En educación superior, los estudiantes, académicos, administrativos y autoridades, han tenido que 

hacer frente con urgencia y creatividad al reto de reorganizar sus actividades para dar continuidad a 

sus funciones para seguir atendiendo las actividades que realizaban antes de la crisis del COVID-19 

(Ordorika, 2020). Así mismo, a pesar de que los docentes tienen una relación más cotidiana con las 

tecnologías, aún no están completamente preparados para integrar las TIC en el aula. (Valverde et al. 

2010). Según la encuesta nacional a docentes ante el COVID-19 realizada por Baptista et. al (2020), 

determinó que los docentes por rangos de edad, entre 20 y 30 años denoto mayor empoderamiento 

sobre diversas estrategias de enseñanza ante la contingencia por COVID-19. Docentes entre 40 y 50 

años, y de 60 o más, son grupos con más incidencia negativa y hay una menor diversificación de estra-

tegias de enseñanza. Los grupos de docentes entre 30 y 40, y 50 a 60 años manifiestan cierto interés 

por seguir aprendiendo estrategias de enseñanza a distancia. Por otro lado, es necesario recalcar, 

que Gazca (2020) menciona que existe una asociación significativa entre la edad, los conocimientos 

tecnológicos y las competencias para dar clases en línea, concluyendo que no hay asociación signifi-

cativa entre las variables grados académicos del docente y competencias para dar clases en línea. Así 

mismo, Bracamonte (2013) señala que los docentes menores a 35 años son los que más utilizan las TIC 

en sus aulas. Le siguen los docentes de entre 35 y 45 años, pero menos que los anteriores. Por último, 

los docentes de 45 a 55 años y superiores a 55 años fueron los que menos las usan. Es por esto que, 

el objetivo de la investigación es evaluar a los docentes con respecto a sus conocimientos tecnológi-

cos, pedagógicos y disciplinares utilizados en el nivel de licenciatura del TecNM campus Hermosillo, 

durante el periodo 2020-2021.

Metodología

El presente estudio parte de un enfoque cuantitativo, el cual ofrece la posibilidad de generalizar 

resultados a partir de los datos obtenidos por un amplio número de docentes. El enfoque de investi-

gación es no experimental-transversal. La variable estudiada y su correspondiente criterio de análisis, 

se midieron en el periodo escolar agosto-diciembre 2020 y enero-junio 2021, razón por la cual, se 

recolectan los datos en un solo momento (Capitillo et al., 2019). 

Participantes

Se realizó un muestreo no probabilístico; los sujetos que participaron en la  investigación fueron 

los docentes del TecNM campus Hermosillo. Los docentes de la  muestra cumplieron con los 
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criterios de: 1)ser docentes indeterminados con plaza y de  asignatura (20 horas mínimo); y 2)

haber impartido clases en el período escolar  agosto-diciembre 2020 y enero-junio 2021. La 

encuesta se aplicó a toda la muestra de  docentes de cada área académica. La población total 

que cumplió con los criterios de inclusión del estudio fue de 207 docentes, sin embargo, sólo 

aceptaron responder la  medida 109 docentes.

Resultados

Los resultados se evaluaron mediante varianza simple de efectos fijos, ANOVA con lo  cual se 

puede determinar la relación que hay entre los grupos de interés y las  categorías de evaluación 

del modelo T-PACK.  Al igual que la encuesta realizada por Baptista et. al (2020), se observó 

que los  docentes mayores de 50 años fueron los que obtuvieron un valor más bajo en el área 

de  conocimientos tecnológicos actuales y previos al COVID-19, a diferencia de los  docentes 

de 41 a 50 años. Esto guarda relación con lo mencionado por Gazca (2020),  donde señala que 

hay asociación significativa entre la edad, los conocimientos  tecnológicos y las competencias 

para dar clases en línea.  Dicho lo anterior, se observó que los docentes que estuvieron de 21 

a 30 horas frente a  grupo (41 a 50 años de edad y mayores de 50 años), tuvieron los menores 

valores  promedio, en relación con los docentes de 13 a 20 horas frente a grupo (31 a 40 años),  

con respecto a las áreas de conocimientos tecnológicos, conocimientos previos a  COVID-19 y 

la autoeficacia. De ahí que los docentes con un mayor conocimiento  tecnológico y de autoefi-

cacia, fueron los que impartieron de 13 a 20 horas de clases (31  a 40 años). Existe relación con 

lo mencionado por Bracamonte (2013) quien señala que  son los docentes menores de 35 años 

los que más utilizan las TIC en sus aulas, en  comparación con los docentes de 45 a 55 años y 

superiores a 55 años de edad.Por  último, se encontró que los docentes pertenecientes al de-

partamento de ciencias básicas  tuvieron un nivel bajo de conocimientos de uso de las TIC, esto 

se relaciona con lo  mencionado por los autores Valverde et al. (2010) en donde señalan que a 

pesar de que  los docentes en la actualidad tienen una relación más cotidiana con las TIC, aún 

no  están completamente preparados para integrarlas en el aula.

Conclusiones

En consecuencia, los docentes que imparten de 13 a 20 horas tienen conocimiento más  amplio 

de las TIC (tanto actuales como previos al COVID-19) en comparación a los  docentes con 21 a 

30 horas frente a grupo. Además, se observó que fueron los maestros  mayores de 50 años de 

edad los que tuvieron niveles bajos de conocimiento de los  puntos antes mencionados. Cabe 
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destacar que los docentes que se capacitaron en  actividades disciplinarias obtuvieron valores 

más altos que en conocimientos de índole tecnológico y pedagógico. Por lo tanto, se puede de-

terminar que la edad del docente  influye en la correlación de los conocimientos tecnológicos, 

pedagógicos y disciplinares.
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Línea temática: Incorporación de TIC en el proceso formativo.

Resumen: La Pandemia de Covid-19 es un desafío que puso a prueba un sin fin de actividades que 

se realizan en el mundo, dentro de las cuales está la educación universitaria. Los procesos educativos 

debieron pasar de un momento a otro de modalidad presencial a modalidad a distancia, debido a las 

restricciones impuestas por la pandemia. El presente articulo expone las vivencias enfrentadas por la 

carrera de Ingeniería en Construcción en su Sede de Santiago de la Universidad Autónoma de Chile, 

en donde fue fundamental el manejo de emociones, así mismo muestra las barreras identificadas 

durante el proceso de implementación de la modalidad a distancia, dentro de las cuales está el ma-

nejo y acceso a la tecnología y presenta una comparativa de los resultados académicos en modalidad 

presencial y remota, en donde a la vuelta presencial fue notorio la disminución de las calificaciones y 

se evidenciaron las brechas entre el nivel de logro de los aprendizajes esperados en los estudiantes y 

los realmente existentes y finalmente se exponen reflexiones y conclusiones.

Palabras Clave: Microsoft Teams; Educación; TIC; Construcción; COVID-19.
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Introducción y Contexto

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo 

coronavirus (COVID-19) como una pandemia mundial (Cucinotta & Vanelli, 2020), el COVID-19 

afectó el método de aprendizaje convencional de las instituciones académicas de todo el mun-

do (Adnan & Anwar, 2020). En el caso de Chile los cambios de métodos de aprendizaje se debie-

ron comenzar a pilotear a partir del estallido social en octubre del 2019. No obstante, durante la 

pandemia es cuando las universidades en Chile comienzan a evaluar otras posibilidades distintas 

a las salas de clase para poder enseñar. En este orden de ideas, en marzo del 2020, posterior a la 

llegada del COVID-19 a Chile, se da inicio al semestre otoño 2020 de forma remota y haciendo 

uso de las herramientas tecnológicas con las cuales contaba cada institución, el contexto opera-

tivo considera un grupo de profesores que están preparados para iniciar un típico año con clases 

presenciales y deben cambiar radicalmente a una metodología a distancia, apoyando toda su 

pedagogía en internet y plataformas virtuales.

Desarrollo de la Experiencia

Existe una relación entre los pensamientos y sentimientos, los cuales cuando operan en armo-

nía ayudan a tomar mejores decisiones y a tener comportamientos más asertivos (Bello-Dávila, 

2010).Sin embargo, debido a la estrecha relación que existe entre la parte racional y emocional 

en ocasiones se produce lo que se denomina “secuestro neuronal”, en donde el cerebro límbico 

encargado de las emociones es capaz de controlar la racionalidad. En el mismo orden de ideas, 

la experiencia que se narra en estas líneas sucede en un momento histórico del planeta y fue du-

rante la Pandemia del COVID-19, en donde se generó incertidumbre tanto en estudiantes como 

en docentes, ya que nadie sabía bien lo que debía realizar y ambos roles buscaban continua-

mente una voz que les dijera los pasos a seguir, generándose en este punto una mirada desde 

dos aristas. El semestre estaba planificado para iniciar el lunes 16 de marzo del 2020, pero el 

inicio efectivo fue el lunes 30 de marzo del 2020, ya que la universidad toma la decisión del te-

letrabajo a partir del miércoles 18 de marzo del 2020, disponiéndose sólo de dos semanas para 

configurar la modalidad de educación a distancia, generándose una congestión de información.

En este contexto, resulta importante detallar la estructura orgánica de la carrera de Ingeniería en 

Construcción, Sede Santiago, la cual considera una dirección de carrera, una secretaria de estu-

dios y un rol de coordinación de prácticas y titulaciones. Estos tres actores, conforman el equipo 

de gestión de la carrera (EGDC) y tienen contacto directo con estudiantes, docentes y adminis-
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trativos, por lo cual, su rol fue fundamental para poder realizar de forma exitosa la educación 

remota en tiempos de pandemia y ayudar al control de las emociones, ya que el buen uso de las 

emociones se ha visto como un requisito previo para un liderazgo efectivo (Yusof et al., 2014).

En el mismo orden de idas, la gestión con los estudiantes durante la pandemia se desarrolló 

en dos etapas, la primera consistió en bajar la información proveniente desde la universidad en 

cuanto a plataforma para gestionar las clases y evaluaciones, fichas e instructivos que orientarán 

sobre cómo se desarrollarían las clases y los distintos canales de apoyo a los estudiantes, y la se-

gunda etapa implicaba derivar las inseguridades desde los estudiantes a los delegados de cada 

nivel. Para el desarrollo de la segunda etapa, se hacían reuniones con los delegados por nivel, 

en forma de diálogo, para identificar problemas y situaciones especiales que posteriormente 

eran procesados y resueltos por el EGDC. En el caso de situaciones excepcionales se realizaban 

reuniones individuales con estudiantes, dirigidas y coordinadas por el EGDC.

En cuanto a la gestión con los docentes, en un periodo normal de clases se consideran reunio-

nes mensuales bajo el alero de la metodología de Comunidad Académica de la Universidad 

Autónoma de Chile, lo cual representa una instancia reflexiva en donde se reúnen los docentes 

para evaluar los rendimientos e integrar colaborativamente instancias pedagógicas para lograr 

los aprendizajes esperados. En las comunidades académicas se conversa sobre casos especiales 

de estudiantes, quienes no asisten a clases, presentan bajo rendimiento académico, entre otros, 

así mismo, se habla sobre el diagnóstico realizado en cada asignatura y se muestra el logro de 

los resultados de aprendizaje, todo lo anterior, en la búsqueda de realizar un trabajo colaborati-

vo entre pares y favorecer el logro de los resultados de aprendizaje. Esta estrategia se mantuvo 

durante la pandemia, pero se sumaron reuniones Individualizadas y Apoyo Técnico. En función 

de la experiencia vivida durante la pandemia y tomando en consideración las experiencias evi-

denciadas en las comunidades y el rendimiento académico, se elaboró el cuadro 2, que resume 

aspectos positivos y negativos de la modalidad online. La modalidad remota, generó el uso de 

plataformas para realizar las clases, lo cual obliga a una innovación académica, basada en la 

educación a distancia mediante tecnologías de la información (TIC). El software seleccionado 

por la universidad fue Microsoft Teams, herramienta que ya se encontraba adquirida por la uni-

versidad, pero cuyo uso era escaso y netamente destinado para reuniones que por alguna razón 

obligaban a ser a distancia. Las estrategias y herramientas quedan plasmadas en el cuadro 1, 

donde se agrupan por tipo.
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Cuadro 1. Estrategias y Herramientas Empleadas.

Fuente: Elaboración Propia en base a Estrategias y Herramientas utilizadas.

Adicionalmente, durante la modalidad online, sobre todo en un comienzo, el equipo de gestión 

debió brindar contención emocional y tecnológica. En más de una oportunidad, alguien del 

equipo, debió conectarse a una clase y apoyar a un docente quién no sabía como hacer una 

clase en teams. Así mismo, se debió hacer sugerencias sobre estrategias educativas pertinentes 

para poder hacer la clase de forma adecuada. Adicionalmente, la Universidad desarrollo una 

serie de capacitaciones, fichas metodológicas, entre otras, en la búsqueda de apoyar a los do-

centes. Así mismo, se les entregaron equipos e internet a los estudiantes y se les ofreció ayuda 

psicológica, tutorías y ayudantías con la finalidad de facilitarles el proceso de adaptación.

Al concluir este periodo de educación a distancia, mediante la Comunidad Académica, se desa-

rrolló un proceso reflexivo que permitió obtener aspectos positivos y negativos de estos 2 años 

efectuados bajo esa modalidad, estos se resumen en el cuadro 2.
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Cuadro 2. Aspectos Positivos y Negativos.

Cuadro 3. Aspectos Positivos y Negativos.

Fuente: Resultados históricos de la carrera periodo 2016 a 2022.

Fuente: Elaboración Propia en base a reuniones de Comunidades Académicas, Docentes y Estu-

diantes.

El inicio del año 2022 en una modalidad presencial permite comparar los rendimientos objeti-

vos durante la pandemia COVID-19, estos hallazgos permiten realizar una reflexión que genera 

tres preguntas: ¿A qué se deberán los mejores rendimientos durante el periodo 2020 y 2021?, 

¿Cómo asegurar que los aprendizajes esperados fueron logrados en educación a distancia? y 

¿Por qué es tan significativo en el primer nivel el cambio en los resultados?
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Conclusiones

La pandemia deja variadas reflexiones, una de las principales fue revelada al inicio de esta, la 

cual consiste en el manejo de las emociones en los grupos. Como las emociones no se pueden 

aislar de un entorno laboral, es fundamental tener en consideración el concepto de “líder pers-

picaz”, el cual dentro de varias cualidades debe tener la capacidad de percibir correctamente 

el contexto o situación en que el líder se encuentra (Majluf & Abarca, 2019). En otra mirada está 

el análisis de los rendimientos de pre y post pandemia, acá surgen los apoyos adicionales que 

tiene los estudiantes en educación a distancias y además la poca experiencia de los profesores 

en la realización de instrumentos de evaluación adaptados a ser desarrollados a distancia. Otra 

variable identificada es la necesidad de validar en la presencialidad los aprendizajes obtenidos 

durante este periodo, considerando además las habilidades prácticas que quedaron en desme-

dro en la modalidad virtual. 

Un último elemento identificado es la importancia de que el primer nivel o año tenga activida-

des presenciales, la mayor baja de rendimiento se aprecia en el cuadro 3, donde el primer año 

en pandemia ve disminuido su rendimiento al volver a la presencialidad.

En términos generales y en concordancia con la literatura es fundamental que los estudiantes 

tengan la infraestructura adecuada en sus hogares para recibir educación a distancia, docentes 

con la capacitación adecuada y oportunidad de mejora para el desarrollo de evaluaciones a 

distancia (Tas et al., 2021).
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Línea temática: Incorporación de TIC en el proceso formativo.

Resumen: La experiencia didáctica, consiste en el trabajo con una metodología de construcción de 

webquest para estudiantes de un magister de pedagogía. Para ello, los estudiantes detectaron ne-

cesidades dentro de un grupo de trabajo y definieron una temática que resolver. En clases se trabajó 

con una metodología que permite una elaboración de webquest como una metodología para traba-

jar resolución de casos o problemas mediante el uso de internet y aplicaciones web. Los estudiantes 

del magister, construyen sus propuestas de webquest colaborativa atendiendo a que, mediante la 

resolución del problema propuesto, sus usuarios, tanto del mundo universitario como escolar, puedan 

desarrollar las habilidades disciplinarias para la resolución del problema, pero también habilidades 

informáticas. A nivel de resultados, todos los grupos lograron construir la webquest en base a lo es-

perado, indicando que la metodología les pareció de fácil adquisición, que les permitió desarrollar 

un conjunto de habilidades tecnológicas aplicables a contextos presenciales y virtuales de trabajo, así 

como declaran que seguirán implementando esta metodología en sus prácticas educativas.

Palabras Clave: Webquest, Educación superior, Educación digital; NTIC; Integración curricular de 

tecnología.
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Introducción y Contexto

La webquest es una metodología que con apoyo de tecnología, busca integrar los recursos de 

internet en el currículum y específicamente la búsqueda de información para resolución de pro-

blema, que permitan desarrollar diferentes habilidades en los estudiantes (Adell, 2004), gene-

rando experiencias de aprendizaje significativas y colaborativas, mediante el procesamiento de 

la información que se obtiene de la red (Gallego & Liaño, 2007).  La metodología se caracteriza 

por el planteamiento de casos y/o problemas en sintonía con una tendencia actual en educa-

ción, donde se busca generar el aprendizaje mediante problemas auténticos o de la vida real 

(Fuente, 2008) que los estudiantes resuelvan y les permitan generar aprendizajes a través de la 

aplicación de saberes. 

La fortaleza de la metodología radica en que al plantear escenarios problemáticos para que los 

estudiantes enfrenten problemas, implica transitar de la memorización al análisis, construcción 

significativa y apropiación y desarrollo de los aprendizajes. Los problemas propuestos en una 

webquest, al buscar un desarrollo colaborativo, potencia el diálogo y el consenso mediante la 

interacción social (Vargas et al., 2020). 

La webquest es una metodología altamente planificada que busca la solución colaborativa al 

problema que plantea lo que entre otras cosas, fomenta el pensamiento crítico, el pensamiento 

profundo y habilidades analíticas de forma activa (Delgado et al., 2020), elementos necesarios 

en la formación de un estudiante universitario. Por otro lado, también la metodología de web-

quest se ha usado para favorecer la alfabetización digital, informacional, investigativa e incluso 

de ciudadanía digital (Gómez et al., 2019), dejando en claro su versatilidad metodológica. El 

elemento más importante de la webquest es el planteamiento de una situación problemática, 

la cual constituye el punto de partida fijando el desafío que deben resolver los estudiantes de 

manera colaborativa. En base a estas características de la metodología webquest, los estudian-

tes del Magister en Educación con mención en innovación para el aprendizaje de la Universidad 

de Las Américas, el año 2022 construyeron webquest que pudieran evidenciar en su diseño, las 

ventajas de la metodología, especialmente el punto referido a la resolución de problemas disci-

plinarios y la integración de tecnologías.

Desarrollo de la Experiencia

La experiencia consistió en primera instancia en explorar la metodología de la webquest, sus 

ventajas y forma de desarrollo de forma expositiva y participativa, revisando ejemplos. En esta 
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primera semana también los participantes hacen el diseño de la misma, consistente en, desde el 

desafío o problema principal propuesto, ir indicando que elementos contendrá la webquest en 

cada apartado. Este diseño fue presentado por cada grupo y validado por el docente. En la se-

gunda semana, se llevó a cabo la mejora en base a los comentarios docentes y se dio procedió, 

para su construcción tecnológica, a trabajar con el editor web Wix que permite generar sitios 

web en la cual construyen su propia propuesta de webquest. En esta plataforma los participan-

tes levantaron la estructura de su webquest consistente en un inicio, tarea, desarrollo, evaluación 

y cierre, enfatizando además en el uso de elementos multimediales de apoyo, como audios, vi-

deos y elementos gráficos que facilitan el trabajo que deben desarrollar los usuarios del recurso. 

Luego de ello, cada webquest fue socializada en un aula virtual para quedar a disposición de los 

otros grupos los cuales hacen comentarios, y fue calificada y retroalimentada por el docente en 

base a una rúbrica que enfatizaba en las características que debía tener el producto en base a 

las ventajas y características de la webquest, anteriormente abordadas.   

Se desarrolló un total de 8 trabajos en grupos de 3 estudiantes, participando los 24 estudiantes 

del curso. Se aplicó una encuesta para poder obtener más información, participando 12 estu-

diantes, es decir el 50% del total del curso. El promedio de calificación de los 8 grupos es de 

6,6 con lo cual se evidencia que sus webquest logran los objetivos de aprendizaje trazados en 

la formulación de la experiencia. Los participantes comentaron, lo cual se ve reflejado también 

en la encuesta aplicada, que la metodología es de fácil adquisición a pesar de que requiere 

ser construida en un espacio web y que aplicarán la webquest creada o crearán otras nuevas 

para poder aplicar con sus propios estudiantes. También se indica que favoreció la adquisición 

metodológica el haber revisado ejemplos en conjunto para tener una referencia de la webquest 

desde su sentido práctico. A continuación se indican algunas webquest desarrolladas.

Cuadro 1. Ejemplo de cápsulas digitales elaboradas.

Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones

A nivel de resultados se elaboraron 8 webquest, cumpliendo el 100% de ellas con los requisi-

tos esperados. En torno a los participantes de la encuesta, participa el 50% del curso, donde 

se encuentran profesores de formación que se desempeñan tanto en el mundo escolar como 

universitario, así como profesionales de la salud que se desempeñan en docencia universitaria. 

De ellos, sólo el 18,2% había utilizado la metodología previamente y un 33,3% la conocía. En 

torno al nivel tecnológico que declaran los participantes de la experiencia, el 49,9% se declara 

alto o experto, mientras el 41,7% lo hace en nivel intermedio, mientras sólo el 8,3% se declara 

con un nivel suficiente. En base a experiencias previas el estudiante para poder realizar la me-

todología requiere un nivel intermedio al menos, basado en la habilidad digital de crear un sitio 

web, editar imágenes, video e integrar recursos de la web, debido a las necesidades que tiene 

la construcción tecnológica, niveles inferiores de uso de tecnología no aseguran que el objetivo 

se pueda lograr. Sin embargo, en el caso de usuario, basta con que el nivel sea suficiente dado 

que el uso tecnológico es menor.

En torno a la apropiación sobre la metodología, 66,7% indica que la metodología es pertinen-

te y de una complejidad adecuada, mientras el 25% considera que la metodología posee una 

complejidad intermedia, estando la complejidad ubicada más bien en la parte tecnológica aso-

ciada a la construcción que en el diseño pedagógico de la misma, la complejidad del editor web 

seleccionado, el diseño gráfico de la webquest y el tiempo que tuvieron los participantes para 

la construcción de la webquest. A pesar de la complejidad técnica y considerando que la gran 

mayoría del grupo de participantes dispone de experiencias previas en el uso de tecnología, los 

participantes integraron diversas tecnologías de apoyo como herramientas de evaluación tanto 

para el smartphone o computador, edición de video, presentaciones multimedia y una serie de 

herramientas complementarias o que sirve para recoger la experiencia de trabajo del usuario de 

la metodología, como encuestas y cuestionarios. 

En base a estos resultados se puede concluir que: 

1. La experiencia deja en evidencia que las ventajas de la metodología son percibidas por los 

participantes en su rol de constructores y que estos, las tienen a la vista a la hora de realizar el 

diseño de la su propia webquest. 

2. La metodología es de fácil comprensión y apropiación de parte de los participantes (profe-

sionales, en su mayoría de pedagogía con un rango etario entre los 25 y 52 años), sin embargo, 

reconocen que el principal desafío está en la parte tecnológica debido a que se hace necesario 
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trabajar en un editor web. 

3. Los participantes indican que la metodología constituye un aporte para su práctica profesional 

e indican que la usarán tanto en el mundo escolar cómo universitario, por ende es posible extra-

polar el trabajo a otras realidades educativas.

4. Se valora además que el uso de la webquest en entornos educativos fomenta la integración 

de herramientas digitales, lo que puede potenciar el desarrollo de habilidades tecnológicas en 

los posibles usuarios.
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Línea temática: Incorporación de TIC en el proceso formativo.

Resumen: En esta experiencia de incorporación de TIC en el proceso formativo, se trabajó con el 

grupo de estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética UCN, Cuarto año en la asignatura de Ges-

tión del rubro alimentario. Donde deben calcular la Información de macro y micronutrientes de una 

minuta mensual.

El cálculo de la información nutricional se realizaba en forma manual, por lo que generamos un pro-

grama en Excel avanzado, con una base de datos de las tablas de composición química chilenas 

vigentes, y una serie de comando en la planilla que permite buscar la materia prima a través de un 

código y desplegar  macro y el micro nutrientes.

Es importante destacar que el impacto de esta actividad, permitió al grupo de estudiantes disminuir 

radicalmente el tiempo designado al cálculo de la información y aumentar el tiempo de intercambio 

de experiencia con sus pares en etapa de internado profesional en las unidades de producción de 

alimentos en que realizan el cálculo, Además nos permitió considerar otras variables tales como los 

cambios que ocurren en los alimentos productos de la aplicación de la técnicas culinarias, tales como 

las perdidas por proceso de limpieza, cocción o simplemente por errores de cálculo de las porciones 

a entregar.

Palabras Clave: Planificación de minutas; calculo nutricional; Minutas; Raciones de alimentación cla-

ve. Planificación nutricional.
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Introducción

El proyecto educativo Institucional de la UCN, Responde a lo que pasa en el contexto mundial, 

donde se perfila la educación superior hacia una formación de carácter integral, desarrollando 

personas felices, profesionales idóneos  y ciudadanos informados y comprometidos, provistos 

de sentido crítico y responsabilidad social y capaces de analizar y resolver de manera efectiva 

los problemas del mundo real, Por tanto nuestra Universidad basa su Currículo centrado en el 

estudiante, en donde se pueda implementar diversas metodologías activo participativa.

La presente  experiencia de incorporación de TIC en el proceso formativo, busca mejorar la ca-

lidad del proceso de cálculo de los macro y micronutrientes en la planificación mensual de una 

unidad de producción de alimentos en funcionamiento.

El poder trabajar en un contexto real, permite que las estudiantes visualicen su futuro laboral, y 

las actividades que deben ser realizadas en forma diaria en el área de Gestión del rubro alimen-

tario. Además el que cada grupo de estudiantes interactúen con sus compañeras en etapa de 

internado profesional, permite un intercambio  de experiencia y valoración de las actividades 

previas al internado.

Esta actividad ratifica la importancia del uso de TIC en el desempeño profesional, como en este 

caso en el cálculo de la información nutricional de las minutas de alimentación.

Contexto

La presente experiencia de incorporación de TIC en el proceso formativo, en la asignatura de 

Gestion del rubro alimentario, actividad de planificación de minutas a traves del programa de 

Excel avanzado, responde directamente al quehacer del profesional nutricionista, en la organiza-

ción y administración de Unidades de producción de alimentos, mas reconocidos como “casinos 

de alimentación”, donde cada dia es mas relevante cuan exacto son los cálculos, para reducir 

las perdidas o desperdicios, infliencidados directamente por la sequia, la escases de materias 

primas, por su alto costo, y la responsabilidad ambiental, que hacer con los desechos o restos 

de comida no consumida.

Una correcta planificación y calculo de macro y micronutrientes, debe ser coherente con la realidad en 

la cual se inserta el servicio, por tanto, contar con unidades de producción de alimentos que esten dis-

puestos a recibir alumnas de cuarto año , y a compartir información vital para una correcta planificación.
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El trabajo con alumnas de internado profesional de la misma carrera , permitió a las estudiantes 

compartir experiencias entre ambas, mejorando la responsabilidad social y movilizando los con-

tenidos de las asignaturas relacionadas con el tema.

Mejorar el Currículo o las praxis educativas es un reto, para garantizar a los estudiantes una for-

mación de calidad, pertinente al futuro desempeño profesional.

Que la construcción de conocimiento significativo, pertinente, aplicado e implicado, es decir, 

pasar de un modelo centrado en la enseñanza y en el profesor, a uno centrado en el aprendizaje 

y en el estudiante. Donde la integración de saberes y su movilización en contexto, dando énfasis 

a la transferencia de estos a situaciones reales en el marco de los intereses, aptitudes y orienta-

ciones de cada uno de los estudiantes. (Perreonoud, 2007)

No olvidar lo que dice Kammir en el año 1982, que la construcción y descubrimiento de los co-

nocimientos son múltiples, que se logra un aprendizaje significativo, existiendo una alta posibi-

lidad que pueda ser transferido o generalizado a otras situaciones y por sobre todo hacer sentir 

a los estudiantes, capaces de producir conocimientos.

Desarrollo de la experiencia

La presente experiencia  de incorporación de TIC  en el proceso formativo ,en la asignatura de 

Gestión del rubro alimentario, del octavo semestre de la carrera de Nutrición y Dietética de la 

Facultad de Medicina , a través del cálculo  de los macro y micronutrientes de un minuta de una 

unidad de producción de alimentos. Con 22 estudiantes y 5 servicios de alimentación colectiva.

 Al comenzar la actividad se evalúa el nivel de dominio de cada estudiante en planilla Excel bá-

sica, además de conocer hasta la fecha de qué forma calcular la información nutricional de las 

minutas. 

Las estudiantes participan de un taller de 4  horas en que se les capacita primero en el manejo 

básico de planilla Excel, y después se les explica el manejo de la planilla de cálculo de Excel 

avanzado, terminado con una tarea a desarrollar – cálculo de una minuta semanal en forma in-

dividual.

Posteriormente en grupo de 5 personas asumen el cálculo de una minuta para una unidad de 

producción, donde primero deben visitar la unidad, y coordinarse con la interna de la carrera de 

Nutrición y Dietética UCN.
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El plazo para entregar el resultado final es de 30 días con tiempos reservados en clase, para 

apoyar a cada grupo, tanto en la consultas como en el funcionamiento del Excel avanzado.

Al finalizar la actividad deben presentar las minutas según cada grupo es su respectiva unidad 

de producción y posteriormente  aplicar una encuesta de satisfacción usuaria. Y como grupo 

cursos se llevara a cabo una reflexión y sugerencias para un plan de mejoras.

La implementación de la innovación de A+S, se basa en un trabajo con 14 emprendedoras del 

rubro alimentario, los cuales a su vez son clientes del centro de desarrollo de negocios de la se-

rena, Requiere apoyo para la autorización sanitaria y la información nutricional de sus productos 

alimentarios.

Conclusiones

Los resultados obtenidos permiten comparar las evaluaciones de periodos anteriores, existien-

do diferencias significativas en cuanto a la valoración de la actividad de cálculo y planificación 

de minutas.

En la reflexión por parte de los estudiantes, se destaca la valoración sobre el programa de Excel 

avanzado, en cuanto a disminuir los tiempos asignados a calcular los macro y micronutrientes,  

el intercambio de conocimiento y experiencias entre estudiantes de cuarto año y las estudiantes 

en etapa de internado profesional. Les permite valorar el área de gestión del rubro alimentario 

y los contenidos de las asignatura relacionadas.

 Cabe señalar que esta actividad la destacan ya que les permite visualizar un nuevo nicho laboral 

con el emprendimiento y asesoría a emprendedoras del rubro alimentario.
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Línea temática: Interdisciplinaridad en la formación e innovación curricular.

Resumen: La tarea central de las universidades es que las y los estudiantes reconstruyan conocimien-

to disciplinar. Esta es una tarea que requiere prácticas y metodologías particulares. Las metodolo-

gías activas son una de estas prácticas que relevan la participación del estudiantado en su logro del 

aprendizaje, pero ¿es suficiente la participación activa? La presentación quiere enfatizar la necesidad 

de preguntarse con mayor profundidad el diseño específico de una metodología activa (el debate), 

mostrando que distintos diseños de la misma, al menos teóricamente, podría generar cambios en la 

construcción de conocimiento disciplinar.  Se presenta la experiencia de creación e implementación 

de dos tipos de debate universitario (persuasivo y deliberativo), poniendo el foco en las reflexiones 

docentes y justificaciones teóricas informadas por la literatura, durante la creación del diseño de los 

debates. Se concluye la importancia de imaginar y anticipar las metodologías de enseñanza a fin de 

considerar más variables que en el momento de la implementación podrían jugar un rol en el apren-

dizaje del estudiantado.

Palabras Clave: Debate universitario; discusión; argumentación entre pares; conocimiento disciplinar; 

innovación curricular.
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Introducción y Contexto

Una de las tareas claves de la formación universitaria es lograr que las y los estudiantes recons-

truyan personalmente el conocimiento propio de las disciplinas, esto es que, lejos de repetir 

conocimiento, las y los estudiantes puedan reconstruir ese conocimiento históricamente desa-

rrollado en las ciencias, y pensar, como futuros profesionales, a través de este. 

Como docentes universitarios sabemos que lograr esto no es una tarea sencilla ni un proceso 

que se logre espontáneamente, al contrario, para el desarrollo del aprendizaje se requieren me-

todologías y prácticas particulares.  Las metodologías de enseñanza activa han sido destacadas 

como un medio que permitiría promover ese proceso de aprendizaje, estas metodologías son 

diversas, incluyendo el debate, aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, role pla-

ying, aprendizaje y servicio, simulaciones, entre otros, pero tienen aspectos en común: enfatizan 

que para el logro del aprendizaje las y los estudiantes deben tener un rol de participación activa 

(Bonwell & Eison 1991).

No obstante ¿Es suficiente la participación activa en estas metodologías de enseñanza para que 

las y los estudiantes aprendan conocimiento disciplinar? Si bien la participación activa del estu-

diantado es central, es necesario preguntarse si otras variables como el modo específico en que 

se diseña una metodología trae o no efectos diferenciales en la construcción de conocimiento 

de las y los estudiantes. 

Esta presentación tiene como objetivo contribuir, en parte, en responder esta pregunta. Para ello 

se describirá el proceso de creación e implementación de una innovación curricular: el debate uni-

versitario para la construcción de conocimiento disciplinar. El objetivo es, no solo mostrar cómo se 

creó e implementó dos tipos diferentes de debate, sino en particular conocer con mayor profun-

didad las preguntas y reflexiones teóricas que guiaron la creación de los diseños de debate y que 

justifican por qué el diseño específico de una metodología es un aspecto importante a considerar, 

ya que podría promover diferencialmente la construcción de conocimiento disciplinar.

Desarrollo

Esta implementación se da en el marco de una tesis doctoral. En este contexto se crearon e implemen-

taron dos tipos distintos de debates, a los que llamamos a) debate deliberativo y b) debate persuasivo. 

Se describen a continuación las justificaciones teóricas y preguntas que guiaron el proceso de diseño 

de los mismos:
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El debate universitario es una estrategia extendida en universidades de distintas partes del mundo, y 

que tiene su justificación debido a la importancia de generar instancias para la discusión entre pares. 

La discusión entre pares es ampliamente conocida y difundida desde los trabajos de Piaget. Autores 

recientes también señalan que la argumentación que se da al interior del debate tendría un potencial 

epistémico en la construcción de conocimiento (Leitão, 2016).

Hay buenas razones para pensar que la discusión entre pares es una vía que permitiría el aprendizaje 

de conceptos (Guzmán, González-Palta & Larrain, 2022), y en particular de conceptos en la disciplina, 

como la psicología, no solo porque la historia del conocimiento de la psicología ha avanzado en base 

a controversias, sino porque sabemos que simplemente presentar la controversia no es suficiente para 

que las y los estudiantes lo aprendan, queremos que sean ellas(os) quienes reconstruyan el conoci-

miento disciplinar controversial e históricamente desarrollado.

A fin de promover la discusión entre pares se decidió crear debates en un curso de psicología de 

primer año que tiene como principal competencia la de desarrollar un marco comprensivo de las 

teorías psicológicas. No se consideró pertinente simplemente implementar un formato de debate 

ya desarrollado y reportado en la literatura: por una parte, porque hay distintos formatos de debate 

(Cariñanos-Ayala et al., 2021), por lo que era necesario justificar cuál formato sería pertinente, sino 

particularmente porque la literatura mostraba algunos riesgos sobre el mismo.

La literatura había advertido que el debate podría llevar a una polarización de posturas y que, dado 

que este tiene como foco tratar de convencer a un oponente, el/la estudiante estaría más focalizado 

en ciertos aspectos del contenido que se discute (las debilidades de los argumentos del oponente y 

las fortalezas de los argumentos que se defienden) generando un punto ciego e impidiendo explorar 

todas las alternativas o puntos de vistas con igual profundidad. Ahora bien, por otra parte, el debate 

sí permitía una contradicción clara y explícita entre posturas, y en el caso de la persuasión, a fin de 

ganar, permitiría a las y los estudiantes buscar los mejores argumentos para poder convencer al otro.

A pesar de que distintos autores sugieren razones para suponer que el debate es una metodología 

útil para promover la discusión y el aprendizaje, como es el manejo de múltiples fuentes de informa-

ción (Healey, 2012) y la habilidad de comunicar y expresar opiniones fundadas (Arrue, Unanue, et 

al., 2017). ¿Cómo diseñar los debates para que efectivamente las y los estudiantes aprendan? ¿Qué 

diseño de debate podría promover mejor el aprendizaje?

Estas interrogaciones llevaron a generar dos formatos distintos de debate. Uno de estos formatos tuvo 

como fin orientar a las y los estudiantes a que convencieran al otro, con reglas y bonificaciones asociadas 

sobre su desempeño (debate persuasivo), mientras que el otro formato orientaba a las y los estudiantes 
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a deliberar con los otros, es decir, a buscar entre todos la mejor respuesta posible (debate deliberativo). 

Esto permitiría probar distintas condiciones que imponían objetivos diferenciales a las y los estudiantes.

El desafío entonces fue pensar cómo generar las condiciones para promover estos objetivos distintos, 

esta fue la solución:

Todo el curso de psicología de primer año (37 estudiantes), leyeron el caso a debatir, el que consi-

deraba como tema central de la discusión el conocimiento disciplinar, y que fue validado con jueces 

expertos. Luego de la lectura las y los estudiantes tenían que tomar una decisión sobre la mejor forma 

de resolver el caso, el que consideraba dos alternativas (posición A y B). 

A partir de estas decisiones se crearon los grupos del debate: en el debate persuasivo se crearon 

grupos que tuvieran efectivamente posiciones encontradas (es decir en el grupo 1 se pusieron estu-

diantes que eligieron la alternativa A y en el grupo 2 estudiantes que eligieron la alternativa B), esto 

a fin de generar que efectivamente defendieran la posición que ellos creían. Al mismo tiempo se les 

entregó la siguiente regla del debate que debían contestar al final de la clase: “Creo que nuestro 

grupo ha ganado porque ha logrado convencer al otro”, si la docente coincidía con su apreciación 

tendrían bonificación en décimas.

Por otra parte, los grupos en el debate deliberativo se conformaron de manera diferente: en cada 

grupo había diversidad de opiniones (En el grupo 1 había estudiantes que eligieron tanto la A como 

la B, y lo mismo en el grupo 2), cuando ambos grupos debatían recibieron una instrucción distinta, lo 

que ellos debían hacer no era convencer a otro sino llegar entre todos a la mejor respuesta posible, 

analizando fortalezas y debilidades de cada alternativa. La regla del debate que recibieron fue “Desa-

rrollamos y analizamos críticamente los argumentos y contraargumentos de cada posición, llegando a 

la mejor respuesta posible”.

Cada debate fue grabado, a fin de poder analizar posteriormente el proceso de aprendizaje. El proce-

so de análisis se está llevando a cabo, por lo que no es posible informar con detalle sobre el mismo, 

sin embargo, sí es posible llegar a las siguientes conclusiones preliminares.

Conclusiones

Si bien la participación activa del estudiantado es central, es necesario preguntarse con mayor profun-

didad acerca del diseño específico en que creamos e implementamos metodologías de enseñanza. 

La evidencia sugiere que las instrucciones, pautas y diseños particulares sí importan y tienen efecto en 

el producto que las y los estudiantes realizan (Larrain & Burrows, 2020). 
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En este sentido, un aspecto clave en el diseño de la metodología es la imaginación, esto es, la antici-

pación del docente de las actividades cognitivas que las y los estudiantes realizarán en la implemen-

tación de las metodologías, ya que es ese proceso el que permite ponerse en el lugar del estudiante, 

e informar el proceso de diseño. En el caso que se presenta, se imaginó qué fortalezas y debilidades 

tenía el debate, permitiendo conformar distintas instrucciones, reglas y formatos. 

La innovación que se presentó constituye una innovación en dos niveles a) la implementación de una 

nueva metodología de enseñanza no utilizada en la asignatura, y b) la creación de dos formatos de 

debate que considera las metas de logro de los estudiantes (Asterhan & Babichenko,2015), como una 

de esas variables posibles de ser imaginadas o anticipadas, y que informan al docente para mejorar 

el diseño de la metodología de enseñanza.
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Línea temática: Interdisciplinariedad en la formación e innovación curricular.

Resumen: Por la pandemia COVID-19, la educación médica enfrentó nuevos desafíos, suspendién-

dose prácticas clínicas y reduciendo aforos en universidades, hospitales y centros de salud, conllevan-

do a implementar métodos efectivos de participación de estudiantes en actividades pedagógicas, la 

mayoría virtuales. La Universidad San Sebastián sede Santiago, implementó el sistema “Aula inverti-

da” en el internado de Obstetricia y Ginecología, donde la comunidad explora la carpeta construida 

en Microsoft Teams®, encontrando material de estudio para seminarios y distintos escenarios clínicos 

construidos colaborativamente por docentes y ayudantes, considerando fortalezas y debilidades de 

los internos, posteriormente discutir los casos. 

La actividad efectuada en grupos pequeños, fomentó la interacción, participación y aprendizaje entre 

pares (Santiviago et al., 2020) guiado por docentes USS. Se realizó un estudio transversal descriptivo 

unicéntrico en el que se encuestó a 34 internos de Obstetricia y Ginecología mediante Google For-

ms® , y entrevistó telefónicamente a 5 seleccionados al azar. Se analizaron los resultados de forma 

cualitativa y cuantitativa, además gráficas de frecuencia absoluta. 

La experiencia resultó favorable y útil para la formación médica. Los internos se manifestaron a favor 

de continuar su aplicación en generaciones venideras. Esta instancia permite utilizar tecnologías de la 
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información y la comunicación (TIC) a favor del internado, teniendo lo necesario para una adecuada 

actividad pedagógica, logrando eficientizar el proceso de enseñanza y ocupar el tiempo del tutor 

para actividades que lo ameritan.

Palabras Clave: Aula invertida; Enseñanza invertida; TIC; Aprendizaje entre pares; Educación médica; 

Obstetricia y ginecología.

Introducción

El aprendizaje activo del estudiantado es parte esencial del proyecto formativo de la Universidad 

San Sebastián. El uso de TIC acompaña a los alumnos desde los primeros pasos de la carrera. 

Hoy, este tipo de enseñanza-aprendizaje adquiere mayor importancia (Martínez et-al., 2014). En 

el internado de Obstetricia y Ginecología de la Escuela de Medicina sede Santiago, los semi-

narios constituyen instancias semanales de reflexión unificadas para todos los campos clínicos. 

Esta actividad es una oportunidad de asegurar indicadores de aprendizaje, y, si se realiza con 

estudiantes destacados que ya cursaron la asignatura, es posible que la preparación guiada para 

el desarrollo de casos clínicos durante el seminario se ajuste a las necesidades de los internos. 

De esta manera, el currículum y la didáctica responde de manera situada a las características 

de la comunidad de aprendizaje, y se potencia el aprendizaje entre pares, propiciando la parti-

cipación e interacción, y generando una mayor atención y motivación, lo cual es clave para un 

aprendizaje más significativo. 

El Aula invertida (Salas et al., 2022)  se utilizó como respuesta a los conflictos educacionales pre-

sentados por la pandemia COVID-19 (Avendaño et al., 2021) para poder mantener las instancias 

de los seminarios presenciales, debido a que ya no eran posibles. Su finalidad es empoderar a 

los internos en la búsqueda de herramientas para desarrollar los casos clínicos presentados en 

los seminarios y discutir activamente sobre el tema junto a sus compañeros y docentes (Beren-

guer, 2016). 

Según Alarcón 2021, el aula invertida usa TIC para que los estudiantes ocupen tiempo fuera de 

sus aulas de clase en aprender la materia de forma autovalente en los tiempos que consideran 

adecuados, estudiando con material entregado por los guías. Realizado esto, ingresan a una sala 

de clases virtual, en un horario establecido, para aclarar dudas y ejercitar lo aprendido a través 

de preguntas-respuestas con su tutor, el cual, según Martínez 2014, debe orientar sobre la re-

levancia y utilidad de lo aprendido. Los objetivos del aula invertida definidos por Alarcón 2021, 
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son sistematizar los fundamentos teóricos básicos como estrategia de aprendizaje, establecer 

factores que favorezcan el aprendizaje, reconocer en esta aula la labor del docente, y resaltar la 

importancia de esta instancia para el aprendizaje, con el objetivo de ayudar al docente. 

Preparar un seminario con los elementos planteados en la carpeta de Aula invertida, con mate-

rial cargado en la plataforma Microsoft Teams® por las ayudantes, permite optimizar el resulta-

do y uso de recursos tanto de internos como tutores.

Materiales y métodos

Se realizó un estudio transversal descriptivo unicéntrico en el que se evaluó la percepción de los 

estudiantes con respecto al Aula invertida,  y se realizó una encuesta de 11 preguntas en Google For-

ms® a un grupo total de 34 internos, que evaluaron la experiencia desde distintas aristas. 25 internos 

respondieron la encuesta (73.5%), y estas fueron agrupadas y graficadas en Excel® para su análisis. 

Además, se realizó una entrevista semiestructurada vía telefónica a 5 estudiantes al azar de la misma 

población, que contemplaba 4 preguntas que evaluaban la percepción de forma personalizada y di-

recta. La información recolectada de la encuesta online se analizó de forma cuantitativa y cualitativa, 

mientras que la entrevista telefónica de manera cualitativa. Como criterios de inclusión, se entrevistó 

a todo estudiante activo del internado de Obstetricia y Ginecología de la Universidad San Sebas-

tián, sede Santiago, que cursaron por el respectivo internado entre las fechas 13/06/2022 hasta el 

09/09/2022. Se excluyó a internos que hayan cursado el internado descrito previamente y a quienes 

se retiraron del internado previo al término del periodo descrito.

Resultados

Dentro de las respuestas, 67% consideró la instancia ayudante-alumno en las Aulas invertidas prove-

chosa, y 71% sintió mayor cercanía en su preparación y aprendizaje. Un 88% de la población utilizó 

la información de las plataformas, y 65%,  frecuentemente. 80% refiere que el material fue útil en 

distintos formatos (artículos, resúmenes, transcripciones de clases de años anteriores), y que la in-

corporación de casos clínicos debe potenciarse, ya que es percibida como punto crítico por el 100% 

de los encuestados. Las preferencias respecto al material para ocupar como estudio se evaluó con 

respuesta múltiple y arrojó los resultados entregados en la figura 1. Como sugerencias, se encuentra 

diversificar los formatos de información; incluir vídeos, casos clínicos y algoritmos previo al Aula. Uno 

de los mayores conflictos fue la dificultad para acceder a la información, por no saber usar la plata-

forma Microsoft Teams®, y por baja difusión. La plataforma de preferencia del 65% fue Onedrive®.
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En las encuestas vía telefónica, los internos percibieron grata la experiencia y la recomendarían a sus 

pares, ya que ayudó activamente en su formación. Algunos de los comentarios a destacar son:

“El Aula invertida, al ser pocos estudiantes, era un espacio ameno y personalizado para resolver 

dudas. Además, mejoró la cercanía con los docentes, generando mayor confianza y seguridad.” “Se 

podría considerar reevaluar los temas a tratar y elegirlos en conjunto a los internos para solucionar 

conflictos en temas que la mayoría sienta débil”. “Son un buen método para consolidar conoci-

mientos y enfrentar casos clínicos ficticios y del día a día. Ayudan a unir teoría y práctica clínica en la 

misma instancia. Fomenta el estudio porque había que estudiar para poder aprovechar la instancia”. 

“Recomiendo seguir con la instancia, y la mejoraría realizando capacitaciones sobre el método Aula 

invertida, así poder unificar la actividad entre docentes y alumnos.”

Conclusiones

El modelo de Aula invertida es un método eficiente para el aprendizaje y para la logística en la coor-

dinación de las asignaturas. Esta experiencia permitió reflexionar acerca de la praxis pedagógica y la 

necesidad de innovar a través de metodologías que generen procesos más formativos y significativos 

en relación al aprendizaje. 

La posibilidad de interactuar y participar colaborativamente entre ayudantes-alumnas y docentes en 

la preparación y material cargado en la carpeta de estudio, generó cercanía con el grupo de interna-

do, motivación para el estudio temático y desarrollo de los casos propuestos. Un aula invertida bien 

construida, puede significar una hoja de ruta para obtener los logros esperados y operacionalizar 

los resultados de aprendizaje prescrito en el programa de estudio. Incluir a ex internas destacadas 

Figura 1:  Preferencias de material de estudio
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en la construcción de Aulas invertidas para los seminarios descritos, especialmente para la creación 

colaborativa de casos clínicos,  generó puentes de conversación efectiva entre internos y docentes, y 

desde esta interacción, se obtuvo información relevante sobre diversos temas que generaban dudas 

o parecían necesarios y prioritarios de abordar. 

Dentro de los resultados, se evidencia la necesidad de aumentar la cantidad de casos clínicos a de-

sarrollar durante la actividad, para favorecer la integración y aprendizaje de los temas. Se desprende 

la necesidad de aumentar el horario formal para seminarios con Aula Invertida, para mantener la pro-

fundización actual en el desarrollo de los temas, protegiendo siempre la interacción adecuada entre 

pares y docente. Es necesario mantener la optimización del material de estudio considerado en Aula 

invertida, con propuestas sugeridas por estudiantes y docentes, además de mejorar la difusión de 

las plataformas Microsoft Teams® y Onedrive®. Desde el centro de educación médica y clínica USS 

(CEMCUSS), se trabajó  en el “plan de clase USS”, documento que será incorporado en nuestras car-

petas de estudio y que tiene como finalidad transparentar y  justificar cada paso de una determinada 

actividad pedagógica evaluada, generando congruencia y cohesión estudiante-docente-currículum.

El Aula Invertida, construida de forma colaborativa, entre docentes y ayudantes alumnos de la dis-

ciplina, permite instaurar una estrategia activa de aprendizaje, que favorece el proceso de enseñan-

za-aprendizaje durante el internado, al tributar a una mirada de preocupación y cercanía con los 

estudiantes. Dado los buenos resultados obtenidos, se insta a la comunidad médica a utilizar esta 

estrategia y continuar con el estudio de eventuales optimizaciones y complementos. 

Dentro de las limitaciones del estudio, se desprende la falta de un caso-control, ya que se intervino 

a todo el alumnado. Además, fue un número bajo de estudiantes. El estudio fue unicéntrico, los que 

nos invita a aplicar y estudiar el modelo en otras áreas. Finalmente, al ser la primera vez que se imparte 

la metodología de Aula invertida en la sede, no se ha podido medir el impacto a largo plazo.
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Línea temática: Interdisciplinariedad en la formación e innovación curricular.

Resumen: A partir de la crisis sanitaria producto del COVID-19, varias asignaturas dentro del 

plan de carrera de la Universidad de Santiago de Chile cambiaron su modalidad al método 

elearning, utilizando en gran medida la plataforma de la Universidad llamada “U-Virtual”. Junto 

con ello, la implementación de actividades programadas, clases virtuales y respectiva graba-

ción de esta misma, así como trabajo asincrónico promueven el aprendizaje autónomo y una 

alternativa viable hacia una nueva forma de enseñanza. Para el caso concreto de la asignatura 

“Ingeniería en Mantenimiento”, el propósito de la implementación se sustenta en la necesidad 

de emular procesos de mantenimiento reales de la industria, desarrollar la capacidad técnica y 

analítica de los estudiantes y facilitar la enseñanza utilizando los programas de simulación que 

permitirán procesar la información de mantenimiento que cada día generan los activos físicos 

de las empresas.

Esto incluye las estrategias de mantenimiento, tales como correctivo, preventivo y/o predictivo, 

incorporando, además, información de órdenes de trabajo y otras fuentes de datos. De esta 

manera se pretende generar mejoras significativas en esta área dentro de las Carreras tanto de 

Ingeniería de ejecución Mecánica, Climatización y civil Mecánica de la Universidad de Santiago, 

y tomar como ejemplo a otras universidades que cuentan con sólidos programas de prosecu-

ción, laboratorios y líneas de investigación enfocadas al mantenimiento, confiabilidad y gestión 
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de activos, así como la expansión a otras áreas de conocimiento, carreras afines en las que se 

pueda incluir en el plan de estudios, así como cursos transversales.

Palabras Clave: virtualización, mantenimiento, simulación, educación virtual, confiabilidad.

Introducción

Las carreras de Ingeniería de Ejecución Mecánica, Climatización y Civil Mecánica del DIMEC de 

la Universidad de Santiago cuentan con una malla curricular con una brecha de conocimiento 

técnico, asociada a la realidad laboral del área de la confiabilidad y mantenimiento, esto quiere 

decir que las horas dedicadas a esta área es insuficiente a lo que se requiere con respecto a la 

industria.

La asignatura se ha adaptado al uso de Moodle del campus virtual los últimos semestres dicta-

dos en pandemia (2020 hasta el final del 2021), actualmente el curso se dicta presencial con tra-

bajo en la plataforma, dedicándose horas pedagógicas a la enseñanza sincrónica y horas peda-

gógicas a la actividad asincrónica (Moodle, foros, actividades relacionadas con el uso de las TIC).

Modificar la plataforma, enfocada en el uso de EVAS didácticos, interactivos para con el estu-

diante, mejora su desempeño y actitud frente al contenido de la asignatura (Ramirez & Fernan-

dez de Castro, 2020). Enfocado en la mejora de habilidades blandas, la presencia de actividades 

que exigen participación y presencia del estudiante en clases, fundamentadas en técnicas de 

aprendizaje basadas en taxonomía de Bloom principalmente, utilizada por numerosos expertos 

en pedagogía y que frente al avance de la tecnología se presenta como una alternativa novedo-

sa, de cara a asignaturas con buena presencia de estudiantes y en donde herramientas educa-

tivas presentes en plataforma ayudan en alcanzar competencias fundamentales en el ambiente 

laboral (Fernandez Sanchez & Mandado, 2018).

La necesidad de diagnóstico crítico de sistemas complejos en la asignatura es motivo de refor-

mular actividades que implícitamente promuevan en el estudiante la habilidad de innovación y 

resolución creativa de problemas, enseñando la mayor cantidad de técnicas y herramientas para 

abordar futuros problemas técnicos, a través de la implementación de problemas abiertos (sin 

solución inicialmente), dar flexibilidad, enfoques no estructurados y no lineales (Universidad de 

Santiago de Chile, 2021). Esto generaría un valor extra en los futuros Ingenieros egresados del 

DIMEC, y posteriormente agregar dicha asignatura a los demás departamentos de Ingeniería, 
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quienes tendrían mejores posibilidades de desenvolverse en el mundo laboral al tener un mayor 

número de herramientas y habilidades.

Metodología

Como objetivo general, incorporar la asignatura y su estructuración hacia carreras de Ingeniería afines 

a partir del rendimiento obtenido. Para ello, se pretende utilizar una metodología de enseñanza activa 

a través de actividades sincrónicas y asincrónicas dispuesta en la plataforma virtual de la universidad, 

con periodicidad semanal, junto con ello, verificar su viabilidad mediante los resultados obtenidos. 

En términos de la recolección, se miden muestras de 33 y 20 estudiantes para 2 semestres lectivos 

consecutivos, en el cual, según la cantidad de entregas/respuestas por las actividades propuestas, se 

obtiene una tasa de participación dependiendo si son actividades formativas o evaluativas, ponien-

do principal énfasis en las actividades de tipo formativas para el debido desarrollo y crecimiento del 

estudiante. 

Resultados

Hablando en términos relativos, se puede apreciar un aumento de la participación de los estudiantes 

en un promedio de 5% entre ambos semestres. Por otra parte, para las calificaciones obtenidas en el 

curso, también se aprecia una mejora promedio de 0.3 puntos, pudiendo apreciar un cumplimiento 

del objetivo general el cual buscaba mejorar el rendimiento y la participación de los estudiantes en la 

realización de actividades y su desempeño final al cursar la asignatura. Dicha participación se puede 

apreciar en la tabla 1, destacando la presencia de actividades formativas y evaluativas y a su vez, el 

cambio en temas de actividades establecidas e impartidas, variando su forma de evaluación y presen-

tación hacia el alumno. 
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Tabla 1: Comparación de participación de estudiantes en Ing. en Mantenimiento
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Tabla 2: Promedio de Notas Actividades Evaluativas

Conclusiones

Es innegable que el objetivo general se cumple al realizar esta investigación, sin embargo, y no exento 

de situaciones particulares de deserción o no entrega de trabajos, supone un desafío a mejorar para 

futuros semestres en el cual se imparta la asignatura. El principal hecho que se puede atribuir es la 

realización de actividades semanales, provocando en muchos estudiantes, cargas académicas un tan-

to grandes frente a las demás asignaturas. Esto provoca variabilidad visible en su rendimiento, y por 

ende, el desafío es utilizar las herramientas presentes en la plataforma para entregar un buen servicio 

de educación y por tanto, el aprendizaje sea el esperado y planificado según los métodos ocupados. 

Sin embargo, hasta ahora se ha podido destacar un buen desempeño y recibimiento de los cambios e 

innovaciones de la asignatura, por lo que en líneas futuras, se pretende mejorar aún más, entregando 

mejores herramientas a los estudiantes que cursen la asignatura, es por ello, que dada la fiabilidad de 

la asignatura, se pretende expandir su metodología de funcionamiento hacia carreras transversales 

afines, en otros departamentos de ingeniería y en los cuales el aporte del mantenimiento como tal y 

la estructuración de la plataforma, sea efectiva para los futuros profesionales de la universidad.
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: La mayoría de los estudios y reportes sobre el desempeño lector en los países de Latinoa-

mérica arrojan resultados negativos. Por otra parte, en los años recientes se ha trabajado profusamen-

te en mejorar los niveles de aprendizaje del idioma inglés en el sistema de educación chileno, pero a 

pesar de los esfuerzos, aún prevalecen carencias como es el insuficiente uso de estrategias de com-

prensión lectora. El objetivo de esta investigación fue describir un grupo de estrategias y señalar ex-

plícitamente su naturaleza y uso durante el proceso lector, a un grupo de estudiantes de pedagogía, 

para luego clasificarlas de acuerdo a su uso y medir el impacto sobre su práctica lectora. Finalmente, 

se enfocó en conocer el valor que ellos le asignan a esta experiencia. Se trabajó con estudiantes del 

tercer nivel de dos carreras de pedagogía de la Universidad de La Serena. Se consideró realizar este 

trabajó en modalidad híbrida, clases presenciales y trabajo específico en comprensión lectora en for-

ma remota a través de recursos digitales diversos.

Palabras Clave: Lectura, Comprensión, Estrategias, Inglés, Recursos digitales.

Introducción y Contexto

En Chile, los escolares y estudiantes universitarios muestran un bajo nivel de comprensión lectora, tal 

como se desprende de las mediciones nacionales e internacionales aplicadas a partir del año 2000 

(PISA, Pirls, Simce). En ellas se observaban importantes deficiencias en los alumnos de enseñanza 
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básica, media e incluso universitaria respecto de, por ejemplo, la comprensión. De acuerdo a Isabel 

Solé (1998), el proceso de comprensión lectora que cada persona realiza depende del texto que ten-

ga delante y de cuestiones propias del lector, tales como el conocimiento previo, los objetivos que 

la presiden y la motivación que se siente hacia dicha lectura. La comprensión de lectura que hace 

el sujeto en una lengua extranjera determina, en primer lugar, el nivel de apropiación de conceptos 

correspondientes a determinada disciplina al tiempo que se aprende la lengua extranjera, posibili-

ta la enseñanza contextualizada, motiva a encontrar el sentido e importancia al aprendizaje de una 

segunda lengua, también permite aprender estrategias para comprender los textos de acuerdo a la 

naturaleza de los mismos. 

Un estudio del comportamiento lector iniciativa impulsada por el Consejo de la Cultura, a través del 

Plan de Fomento a la Lectura Lee Chile Lee, evidenció que “El 84% de los chilenos no demuestra una 

comprensión adecuada de textos largos y complejos si el contenido no les resulta familiar”. La lectura 

no es una actividad elegible por las personas en Chile, como una forma de entretención o esparci-

miento, por lo que queda relegada a una tarea obligatoria o un recurso poco utilizado. Eso provoca 

un deterioro de las habilidades lectoras según se avanza en edad cronológica. (Consejo Nacional de 

la Cultura y las Artes, 2011). 

Los buenos lectores son a la vez eficientes y efectivos. Son efectivos en construir un significado que 

pueden asimilar o acomodar, el cual conlleva algún nivel acuerdo con el significado original del autor. 

Son eficientes al usar el menor esfuerzo posible para lograr esa efectividad. (Solé, 1975)

En esta experiencia se abordó el desarrollo de la comprensión lectora en alumnos de segundo nivel 

de las carreras Pedagogía en Educación Parvularia y Pedagogía en Educación Diferencial. Se trabajó 

en modalidad híbrida; clases presenciales y trabajo autónomo en forma, utilizando las plataformas 

Moodle y Classroom, Microsoft Word, presentaciones PowerPoint y Formularios de Google.

Desarrollo de la experiencia

Etapa N° 1 Desarrollo de curso y enseñanza explícita de estrategias de lectura. 

Durante el desarrollo del curso junto con trabajar en la lectura de textos diversos se enseñaron y 

practicaron tres tipos de estrategias de lectura: 1.de prelectura, 2. durante la lectura y 3. después de 

la lectura. La metodología de clases que se siguió consistió en presentar dos o más estrategias de lec-

tura al inicio de cada clase, el profesor explicó el propósito de esas estrategias, la dinámica cognitiva 

que pone en acción procesos internos del lector y en algunos casos se modeló su uso. Posteriormente 

se practicó la estrategia realizando la lectura efectiva del texto seleccionado. Se realizó la etapa de 
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responder preguntas de comprensión de la información y finalmente se hizo un proceso de reflexión 

sobre las estrategias realizadas. Al comienzo la clase fue muy controlada y guiada por el profesor para 

gradualmente ir transfiriendo la responsabilidad de llevar a cabo el proceso lector a los alumnos. La 

primera parte del desarrollo de la clase se hizo en tiempo sincrónico, permitiendo al alumno hacer 

consultas, aclarar procedimientos, compartir ideas o conceptos ya adquiridos, compartir experiencias 

y conocimientos previos. La sección de lectura efectiva, respuesta a preguntas de comprensión y 

reflexión post lectura se hizo en tiempo asincrónico para permitir al estudiante tener un espacio per-

sonal sin la presión del tiempo que pudiera interferir negativamente. 

Etapa N° 2 Recolección de la información personal

A medida que avanzó el semestre, cada vez que se realizó un trabajo de comprensión lectora se pidió 

a los alumnos hacer una reflexión lateral sobre aquellos aspectos que habían facilitado su trabajo de 

comprensión del mensaje entregado por el texto. Al mismo tiempo, se consultó sobre aspectos que 

habían dificultado su accionar. También pudieron dar opiniones sobre aspectos expuestos en los tex-

tos y proponer tipos de textos que les gustaría leer.

Etapa N° 3 Resultados y análisis:

Figura 1. Gráfico 1 
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El gráfico 1 muestra la opinión de los alumnos respectos de aspectos que habían facilitado la lectura 

de los textos, se aprecia que ellos siempre le dieron mucha importancia a la intervención del profesor. 

Para esta investigación es importante resaltar el crecimiento que obtuvo el aspecto “Utilizar una es-

trategia” que siempre fue en aumento y el aspecto “Pedir o buscar ayuda” siempre fue en declive, lo 

que podría indicar que el estudiante pasa a depender menos de aspectos externos.

Figura 2. Gráfico 2 

El gráfico 2 muestra que el aspecto “Inseguridad” siempre fue un factor importante que afecta a la lec-

tura, también lo es el manejo de vocabulario que siempre lo consideran insuficiente. Esto es congruente 

con los análisis de resultados en evaluaciones internacionales. 

También se consultó a los estudiantes sobre las estrategias de lectura que efectivamente utilizaron duran-

te el curso: Ellos mencionaron cinco, entre ellas conocer el vocabulario específico de un texto, la activa-

ción de conocimientos previos y la visualización de un texto, las cuales mencionan con mayor frecuencia.

Una vez finalizado el curso, con el fin de recolectar datos sobre las percepciones de los estudiantes, se 

realizó un grupo focal con cada curso y se recogió la información mediante una matriz de doble entrada. 
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El análisis de los grupos focales arrojó los siguientes resultados:

1. Los alumnos no recuerdan haber realizado un trabajo en comprensión lectora en la educación 

primaria y secundaria. Si lo hicieron fue de manera incipiente y parcial. Tampoco han debido leer 

sistemáticamente textos en inglés en la universidad.

2. Los estudiantes tenían algunas nociones de estrategias de comprensión lectora antes del cur-

so.

3. El curso les entregó formación en comprensión lectora a través de distintas estrategias, lo cual 

lo consideran muy importante en su formación. Pueden distinguir los tres tipos de estrategias, 

antes, durante y después de la lectura.

4. El 100% de los estudiantes recomendaría el curso de comprensión lectora.

Conclusiones

La enseñanza explicita de estrategias de lectura permite que los estudiantes se apropien de ellas y las 

utilicen consciente y eficientemente en lecturas de textos en idioma inglés.

Leer textos en inglés garantiza que el estudiante se exponga a vocabulario sobre diferentes temas, es 

decir, conocerá palabras que tal vez no escuche o lea de otra manera en su vida cotidiana. Cuando 

los textos además, tienen relación con su profesión, la lectura es una manera fácil de mejorar sus ha-

bilidades lingüísticas y permite desarrollar su fluidez lectora. 

Los conocimientos procedimentales adquiridos en un curso de lectura pueden ser transferidos a otras 

áreas del currículo, lo que redundará en un mejor acceso a la información de fuentes primaras y ac-

tualizadas. 

Una lectura eficiente permite que los estudiantes afiancen sus habilidades y desarrollen el gusto por 

la lectura favoreciendo su formación, su rol como estudiantes activos, que saben por qué leen, ponen 

en práctica sus conocimientos previos y buscan respuestas a sus expectativas e interrogantes.
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: Esta investigación surge con el objetivo de caracterizar la retroalimentación a los estu-

diantes de Tecnología Médica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, con el fin de 

determinar si la percepción que los estudiantes tienen de ésta se relaciona significativamente con 

su rendimiento académico actual y previo al ingreso a la Carrera. Utilizando un muestreo por conve-

niencia se obtienen 143 participantes de los distintos niveles, quienes contestan una encuesta refe-

rente a la retroalimentación que reciben en las distintas asignaturas que cursan ese semestre, a la vez 

se obtienen los datos de rendimiento académico, desde la Dirección de Admisión y Registro de la 

Universidad. Utilizando la prueba de Rho de Spearman se buscan relaciones estadísticamente signi-

ficativas, encontrándose que la percepción de la retroalimentación en algunas asignaturas se relacio-

na de manera directa con el rendimiento académico, en cambio, en otras de manera inversa, pero 

igualmente estadísticamente significativa. Los hallazgos no son concluyentes, atribuyéndose esto al 

escaso número de participantes por curso, no obstante, se considera imprescindible realizar una sis-

tematización del monitoreo de la retroalimentación efectiva como potenciadora de la autorregulación 

de los estudiantes.

Palabras Clave: Retroalimentación; Rendimiento académico; Educación superior; Evaluación.
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Introducción

El propósito del proyecto de investigación es entregar información respecto de la retroalimenta-

ción y su relación con el desempeño académico de los estudiantes de Tecnología Médica. Res-

pecto a la relevancia de esta investigación, destaca el conocer y establecer la interrelación de 

los procesos de retroalimentación y el desempeño académico, lo cual se justifica ampliamente 

por investigaciones anteriores, estableciendo la importancia de la retroalimentación en la for-

mación estudiantil. La mayor parte de las investigaciones se encuentran enfocados en cómo los 

profesores deben realizarla y cómo los estudiantes deben recibirla y utilizarla como insumo para 

mejorar sus procesos de aprendizaje (Brown, Harris y Harnett, 2012; Hattie y Timperley, 2007). 

La presente investigación aporta conocimiento en cuanto a la percepción de los estudiantes 

respecto a la retroalimentación recibida, ya que, menos investigaciones la abordan.

La docencia en la carrera de Tecnología Médica es dictada en su mayoría por Tecnólogos Mé-

dicos, si bien es este profesional el mejor referente para dictar clases, ya que posee un amplio 

manejo teórico y práctico, al no ser pedagogos, procesos relevantes del aprendizaje, como la 

retroalimentación, pueden quedar en segundo plano. 

Por lo tanto, el enfoque de esta investigación es caracterizar la retroalimentación y determinar si 

existe relación ésta y el rendimiento académico. A la vez, existen otros factores predictores del 

rendimiento académico ampliamente descritos en la literatura, como lo son las calificaciones de 

enseñanza media y el puntaje PSU, NEM previo al ingreso a la Universidad, datos que también 

se analizarán. 

Se espera encontrar relaciones positivas significativas entre la retroalimentación efectiva y el 

desempeño académico en el grupo de estudiantes participantes.

Metodología

La pregunta de investigación es ¿existen relaciones significativas entre la percepción de la retroali-

mentación y el desempeño académico de los estudiantes de Tecnología Médica? La hipótesis es que 

existen relaciones positivas significativas entre una percepción favorable de la retroalimentación y el 

alto desempeño académico para ello se plantea el objetivo principal de la investigación: relacionar las 

características de la retroalimentación y el desempeño académico en los estudiantes de Tecnología 

Médica de la UCSC.
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El estudio tiene un diseño observacional, de tipo correlacional y corte transversal. El universo de estu-

dio está conformado por 450 estudiantes de la Carrera de Tecnología Médica de la UCSC, actualizado 

a marzo del 2021 (Fuente: DARA, UCSC). La estrategia de muestreo fue por conveniencia. 

Los criterios de inclusión consisten en: alumnos regulares de la Carrera, desde el 1° al 5° año, que 

tengan todas evaluaciones de las asignaturas cursadas rendidas, que consientan participar volunta-

riamente en la investigación. A su vez, los criterios de exclusión fueron: estudiantes que se nieguen 

a participar de forma voluntaria o que tengan notas pendientes y/o asignaturas sin cierre de actas.  

Las técnicas de recogida de datos fueron variadas: las características de la retroalimentación a los es-

tudiantes fueron abordadas a través de la aplicación de una encuesta diseñada por las investigadoras. 

La aplicación se materializa a través de un cuestionario de percepción auto administrado (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2005) con respuesta en escala Likert (Likert, 1932). 

Respecto del desempeño académico de los estudiantes participantes, desde la Dirección de Admi-

sión y Registro Académico (DARA) se obtuvo el rendimiento académico en las asignaturas que cursan 

en el segundo semestre de 2021 y promedio de notas acumulado en la Universidad. Se considera 

también el rendimiento académico previo al ingreso, a través de: NEM, promedio ponderado puntaje 

PSU, ranking y el tipo de establecimiento en que cursó la enseñanza media.

Los datos obtenidos serán analizados en el programa SPSS, utilizando la prueba Rho de Spearman 

para correlacionarlos, debido a que su distribución es no paramétrica.

Resultados y discusión

La aplicación de la encuesta de retroalimentación se realizó al término del segundo semestre 2021 

(enero, 2022), con la participación de 143 estudiantes. En paralelo, se obtuvieron desde DARA los 

datos de los estudiantes de la Carrera, previo al ingreso a la Universidad, el rendimiento académico en 

las asignaturas que cursan en el segundo semestre de 2021 y promedio acumulado en la Universidad). 

Al caracterizar de manera descriptiva la retroalimentación recibida por los estudiantes de Tecnología 

Médica, se obtuvo como promedio en ciclo básico una media de 4,13 (en escala de 1 a 5, donde 1 es 

muy bajo y 5 muy alto). En tercer año de las tres menciones una media de 4,22, en cuarto año un 3,66 

y por último en quinto año una media de 3,80.

Con el objetivo de buscar diferencias estadísticamente significativas respecto de la percepción de la 

retroalimentación y el rendimiento académico, se aplica la prueba Rho de Spearman, para muestras 
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no paramétricas y la prueba Sigma para evaluar la significancia estadística de la correlación (p <0,05). 

Pese a la pequeña cantidad de participantes por curso, se obtienen algunas correlaciones positivas, 

estadísticamente significativas, lo cual significa que el rendimiento académico covaría positivamente 

con la percepción de la retroalimentación del estudiante, es decir, los estudiantes que tienen mejor 

rendimiento académico en asignatura, a la vez tienen un puntaje alto en la percepción de la retroali-

mentación, esto se cumple en las asignaturas: Biología Celular, con coeficiente de correlación 0,582, 

p=0,03 (1er año) y Neuro oftalmología, con coeficiente de correlación 0,79, p=0,03 (4to año, mención 

Oftalmología y Optometría).

También ocurre en algunas asignaturas que existe una correlación negativa, estadísticamente signifi-

cativa, lo que significa que el rendimiento académico y la percepción de la retroalimentación covarían 

de manera inversa, es decir, entre mayor es el rendimiento académico hay una percepción de la re-

troalimentación más pobre y viceversa. Esto podría deberse a que los estudiantes que tienen menor 

rendimiento académico son quienes más valoran la retroalimentación entregada. Esta situación se da 

la asignatura Infecciones asociadas a la atención de salud, de 5to año, en las menciones Imagenolo-

gía y Física Médica y Oftalmología y Optometría, coeficientes de correlación -0,59, p=0,05 y -0,49 y 

p=0,04, respectivamente). 

Con relación al tipo de establecimiento en que cursan la enseñanza media y rendimiento académico 

previo a la Universidad, 97% provienen de establecimientos educacionales públicos, con un NEM 

promedio de 6,4 y un 3% de privados con un NEM promedio de 6,3, lo que indica que los alumnos 

poseen un rendimiento previo al ingreso a la Educación Universitaria igual o similar, lo cual se man-

tiene durante su vida universitaria, dado que su rendimiento académico en aquellos provenientes de 

establecimientos públicos es 5,8 mientras que los particulares obtienen un 5,4 como promedio.

Conclusiones

Con respecto al desempeño académico previo al ingreso a UCSC podemos concluir que todos los 

alumnos participantes del estudio tienen NEM sobre 6,0 y están dentro de los mejores puntajes en el 

ranking, independiente del tipo de establecimiento de educación media del que provienen.  

Los resultados relacionados con la percepción de la retroalimentación y su relación con el rendimiento 

académico no muestran asociaciones concluyentes entre ambas variables, esto se podría explicar por 

la diversidad curricular entre asignaturas e inter-menciones y por el número de participantes por nivel. 

Se sugiere masificar la retroalimentación, tanto en las actividades académicas teóricas como en las 
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prácticas, pues su realización permite al estudiante autodireccionar el aprendizaje hacia metas acadé-

micas definidas, además, puede contribuir a que los estudiantes desarrollen autoeficacia académica, 

al identificar errores y aciertos en un breve plazo, haciendo más probable que implementen cambios 

que los acerquen a la meta y confirmen la creencia de que son capaces.

Como futura acción, se propone sistematizar la aplicación del instrumento diseñado para realizar 

seguimiento de la retroalimentación a los estudiantes, implementando planes de mejora cuando se 

requiera.
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: La simulación virtual en enfermería ha pasado a ser parte primordial de la formación de los 

futuros enfermeros, teniendo en consideración el contexto actual de pandemia por covid-19, acá el 

Proceso Enfermero (PE) es la base de la programación de los cuidados en todos los profesionales de 

Enfermería. Si bien con esta modalidad se lograron las competencias necesarias en el estudiante, se 

hizo necesario reforzar los conocimiento y aplicación del PE en sus prácticas clínicas presenciales. En 

este sentido, en el siguiente trabajo se dará a conocer una experiencia de reforzamiento educativo de 

la aplicación del Proceso Enfermero (PE); método que sirvió de seguimiento y evaluación del proceso 

online vivenciado durante los años 2020, 2021 y parte del año 2022.

Palabras Clave: proceso enfermero; simulación virtual; reforzamiento educativo.

Introducción

La enfermedad por Covid-19 iniciada el año 2020, en muchas ocasiones resultaba con casos asintomá-

ticos, lo que impedía ubicar la fuente y cortar la cadena de trasmisión, esto complejizaba el protocolo 

de actuación, por lo que se hacía extremadamente necesario mantener un distanciamiento físico con 

diversas medidas, como confinamiento y distanciamiento entre las personas, principalmente las per-

sonas enfermas. Esto hizo que los diferentes países aplicaran medidas de acuerdo con el contexto de 

cada país, con la intención de neutralizar las afectaciones de la enfermedad y reducir los daños que se 

produce (Vialart, 2020).
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Debido al contexto mencionado anteriormente, ocurrido desde fines de año 2019 en el mundo y es-

pecíficamente desde marzo del año 2020 en chile, se declaró estado de excepción constitucional de 

catástrofe, por calamidad pública, en todo el territorio nacional, en un principio por un período de 90 

días (Diario oficial República de Chile, 2021).  Así, las actividades usuales en el ámbito del trabajo y la 

educación presentaron grandes modificaciones con la misma premura que la aparición de la enferme-

dad, por esta razón se ha ido innovando en los diferentes escenarios, uno de ellos es en los centros 

educacionales donde se debió pasar a la virtualidad todo el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 

también contempló las prácticas clínicas, reemplazadas con la simulación virtual. Esto implicó un gran 

reto tanto para los estudiantes, docentes y centros de formación.

La simulación virtual, ha sido un acontecimiento común a nivel global, de esta forma se encuentran 

algunos estudios referentes a esta temática. Ayala y Espinoza (2020), realizaron un estudio de revisión 

sobre la “utilidad de la simulación clínica para lograr competencias en estudiantes de enfermería en 

tiempos de COVID-19”, en el cual encontraron que la simulación clínica alcanza en el alumno de en-

fermería un aprendizaje experiencial y el desarrollo del pensamiento a través de una práctica virtual 

reflexiva, garantizando la obtención de competencias, por lo que la simulación virtual puede ser uti-

lizada en este contexto de pandemia por el COVID-19, ante el impedimento de realizar las prácticas 

presenciales, puesto que brinda una alternativa para formar un profesional competente. 

Cedeño, Villalobos, Rodríguez, y Fontal (2021), realizaron un estudio respecto a la educación de enfer-

mería en Latinoamérica y los entornos virtuales de aprendizaje en tiempos de pandemia, con el obje-

tivo de identificar las oportunidades y retos de la educación de enfermería con los entornos virtuales 

de aprendizaje durante la Pandemia COVID-19, mediante entrevista semiestructurada realizada a 5 

profesionales de enfermería que trabajan en Instituciones de Educación Superior de diferentes países 

de Latinoamérica, obteniendo que “la virtualidad les permitió asegurar la continuidad de los estudios 

en tiempos de cuarentena y aislamiento social obligatorio, a pesar de adoptar estrategias diferentes 

para la realización de simulaciones clínicas asistidas y prácticas formativas”.

Como autoras de esta experiencia hacemos hincapié a que, si bien con una educación en línea se 

alcanzan las competencias necesarias de cada nivel, y se continúa con el proceso de enseñanza apren-

dizaje, se hace necesario realizar una evaluación y/o seguimiento en cuanto a este proceso educativo, 

para analizar, conocer y si es necesario subsanar deficiencias que hayan quedado desde el sistema on-

line. Desde allí el objetivo de este trabajo es presentar una experiencia de reforzamiento educativo de 

la aplicación del Proceso Enfermero (PE); método que sirvió de seguimiento y evaluación del proceso 

online vivenciado durante los años 2020, 2021 y parte del año 2022.
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Descripción del proceso de reforzamiento

Los estudiantes correspondientes al cuarto nivel de la carrera de Enfermería año 2022, fueron estudiantes en 

modalidad online  durante los años 2020 y 2021, correspondiente al segundo y tercer año de la carrera de 

Enfermería, debido al contexto de pandemia por todos conocido, estos estudiantes retomaron sus activida-

des prácticas presenciales en el año en curso, actividad que implica realizar procedimientos asistenciales, de 

cuidado y aplicación del PE, que es la base de programación de los cuidados en todos los Profesionales de 

Enfermería. Los estudiantes no aplicaron el PE en forma presencial, sino hasta el primer semestre de 2022, lo 

cual evidenció por parte de los supervisores clínicos un nivel descendido en cuanto a su implementación en 

el paciente en instancias prácticas. En consideración, se implementó la estrategia de reforzamiento educati-

vo en grupos pequeños de 3 o 4 estudiantes, con los cuales se trabajó 2 horas, realizando un repaso, resolu-

ción dudas y revisión de los PE en conjunto, realizados por ellos durante las prácticas clínicas. Esto también 

sirvió como seguimiento y evaluación del proceso educativo vivenciado por el estudiante en período de 

pandemia por Covid-19 y posterior reingreso a sus clases y prácticas clínicas presenciales.

Paso a paso  

1. Se realizó la organización de los grupos de 3 a 4 estudiantes, los cuales fueron citados a traba-

jar los PE descendidos en forma presencial durante 2 horas, estos estudiantes asistieron en forma 

voluntaria, y sin calificación asociada.

2. Al inicio de cada sesión se aplicó una encuesta de satisfacción con 3 preguntas de percepción 

de la actividad a realizar, se efectuó una conversación inicial con cada estudiante, conociendo sus 

impresiones en cuanto a la aplicación del PE, luego se realizó un repaso completo de los 5 pasos 

del PE: Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, en forma resumida y aplica-

da al contexto de prácticas clínicas.

3. Posteriormente, cada estudiante aportó un PE ya revisado por sus supervisores clínicos, y en 

forma grupal se analizaba el caso en sí, proponiendo el desarrollo del mismo.

4. En este momento cada estudiante reflexionaba en cuanto a su desempeño, y evidenciaba sus 

errores al aplicar el PE, entendiendo claramente las falencias presentadas.

5. El debate realizado en casa sesión fue muy enriquecedor para los participantes, incluyendo a la 

Docente, ya que, se relataban experiencias propias de aplicación del PE, las creencias asociadas y 

los errores colectivos que se cometían debido a estas creencias.
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Conclusión

Al término de la sesión de 2 horas, que en muchos casos se extendió más allá de ese tiempo, cada 

estudiante se sentía mucho más preparado y motivado a aplicar el PE, ya que sentían la seguridad del 

conocimiento y las herramientas entregadas en el reforzamiento, esto evidenciado en la encuesta de 

percepción realizada al final de la sesión, la cual repetía las mismas 3 preguntas aplicadas al inicio. En 

cuanto al seguimiento y evaluación realizado, dada la aplicación del PE en simulación virtual durante 

los años 2020 y 2021, se puede evidenciar una disminución de esta habilidad, la cual se intenta sub-

sanar con la estrategia de reforzamiento presentada.

Si bien la Enfermería es una profesión práctica, conlleva una base de conocimientos y habilidades 

blandas como el pensamiento crítico, que se logró con la simulación virtual, por lo tanto, esta simu-

lación se visualiza como una herramienta efectiva para crear escenarios donde el estudiante puede 

desarrollar sus competencias prácticas. Si bien no reemplaza los escenarios reales, pasa a ser de gran 

utilidad en contextos donde no puede realizarse la práctica clínica de manera habitual.
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: El siguiente artículo presenta un caso de estudio metodológico aplicado en innovación 

para la enseñanza universitaria de la carrera de Diseño en contextos de COVID 19, movilizaciones 

estudiantiles, estallido social y distintas situaciones que han interrumpido la presencialidad en la do-

cencia universitaria en Chile. El gran desafío en esta metodología basada en el desarrollo de proyec-

tos de diseño, fue la virtualización de los procesos de enseñanza – aprendizaje, en una asignatura del 

área proyectual.

Palabras Clave: Diseño 1; Innovación 2; Docencia 3; Virtualización 4; Enseñanza 5.

Introducción

En el año 2019 se origina una pandemia que alteró procesos relevantes a nivel mundial, el Covid 19 

detonó una bomba que generó cambios globales en distintas áreas, una de éstas la educación. Este 

estudio presenta un caso aplicado en un contexto pandémico de clases online, plataforma sugerida 

por la imposibilidad de asistir de manera presencial a las salas de clases en las universidades chilenas. Si 

bien el efecto de la pandemia en Latinoamérica se vio posterior que, en sectores como Europa y Asia, 

de alguna forma permitió ir visualizando en tiempo real los efectos que ésta fue produciendo. Gracias 

a los formatos de comunicación digitalizada que hoy se presentan in situ, dicho de una forma coloquial 

“en tiempo real”, propios de la inmediatez que se experimentan en los contextos actuales. Este efecto 

nos mantuvo alerta a lo que se acercaba y sobre todo en términos de la educación a distancia como 

una posibilidad. Los establecimientos educacionales y universidades se vieron obligados a transformar 

su educación tradicional y evolucionar a una educación de emergencia a distancia en un corto periodo 
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de tiempo, sin perfeccionamiento docente en metodologías educativas para la virtualidad, con emer-

gentes plataformas y soportes tecnológicos, inestabilidad de la red y, sobre todo, muchos temores 

y aprensiones de los estudiantes a este nuevo escenario. El confinamiento obligó a la humanidad a 

adaptarse a un nuevo modo de vida que da lugar a la creación de nuevos escenarios en los que prima 

el uso de nuevas tecnologías que van transformando los espacios físicos, mismos que paulatinamente 

fueron reemplazados por espacios virtuales.

Metodología

El estudio se plantea de carácter cualitativo exploratorio y descriptivo, con la aplicación de entrevistas 

semi estructuradas a estudiantes y docentes de la carrera de Diseño. La intervención relata el trabajo 

sistemático del último año y presenta la adaptación de experiencias pedagógicas en trabajo colabo-

rativo interdisciplinar con externos, realizadas en los talleres de Diseño de universidades regionales 

en los últimos años, a la virtualidad, dando cuenta de la implementación de metodologías como 

Design Thinking, Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), Aprendizaje Basado en Investigación (ABI) 

y Aprendizaje y Servicio entre otras; para el fortalecimiento del proceso formativo de estudiantes de 

Diseño. Entre las metodologías se destaca aprendizaje y servicio, herramienta eficaz para dotar a los 

estudiantes de capacidades de observación y reflexión crítica del entorno, que apoya la formación de 

diseñadores con conciencia social. En esta comunicación se presenta como primer caso de estudio 

el Taller de Diseño Gráfico I, el cual tiene un enfoque basado en el planteamiento de problemas de 

diseño y su proyectividad. 

Se diseñaron 5 instrumentos, tipo formularios utilizando la herramienta de Formularios Google. Estos 

permitieron identificar a los sujetos, y contenían ítems de preguntas abiertas y cerradas. Estos  incluye-

ron algunos ítems para recoger observaciones. Sobre un universo de 172 estudiantes al 2021 tuvimos 

una tasa de respuesta 36,36% respectivamente lo cual constituye  una muestra significativa. 

En el diseño y aplicación de los instrumentos se incorporaron dos estudiantes de tercer año quienes 

colaboraron con la formulación de las preguntas y redacción de las mismas, buscando, desde el 

lenguaje cercanía con nuestro público objetivo. En la Fase de aplicación de los instrumentos, fueron 

fundamentales en la socialización y proceso de motivación para mejorar las tasas de respuesta. 

Excepcionalmente, dado el particular contexto de pandemia, se consultó a los participantes por las 

características de la conectividad que tenían a su disposición para la docencia a distancia.  Se observa 

que a pesar de los esfuerzos realizados por la Universidad (entrega de becas de conectividad y prés-

tamo de equipos), “la conectividad de que dispusieron el 2020 los estudiantes de la Facultad para las 
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diversas actividades, fue óptima solo para cerca de dos tercios de los estudiantes, habiendo, además, 

cerca de un 10% de los estudiantes que pocas veces tuvo la conectividad necesaria para completar 

sus actividades”. (ENCE. 2020)

Figura  N°1.  Durante este año ¿Con cuánta frecuencia tu conexión a  Internet te ha permitido realizar 

las siguientes actividades, cuando lo has necesitado?

Fuente: ENCE. 2020

El proyecto de diseño se vinculó con un caso real, el cual fue ejecutado en una residencia de adulto 

mayor en la ciudad de Temuco, Chile. La estrategia de enseñanza se inició desde la intención y ex-

perimentación del intercambio de saberes en el aprendizaje basado en proyectos. Lo anterior en un 

contexto virtualizado, y sobre todo en espacios digitales hacia el diseño cooperativo, que fue adap-

tándose a los requerimientos del taller. 

El proceso de diseño, avance, correcciones y evaluaciones, son el reflejo de la adaptación en la pla-

taforma blackboard, sesiones asincrónicas y sincrónicas de comunicación entre estudiantes y el do-

cente. El resultado del proyecto de diseño fue un trabajo de infografía comunicacional, para el enlace 

entre paciente geriátrico y especialista de la salud. Lo anterior en respuesta a un problema de comu-

nicación existente en el segmento estudiado, y sobre todo en apoyo a la rehabilitación de pacientes 

adulto mayor y su seguimiento. 

Lo anterior, ha permitido la realización de constantes evaluaciones y seguimiento en los avances de 

contenidos propios del programa de taller, observando una constante mejora de los procedimientos. 

Los resultados del primer y segundo semestre del año 2020, han sido evaluados y comparados en otros 

talleres de similares características, para ser aplicados en el primer y segundo semestre del año 2021.
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Resultados 

Con este estudio se pudo visualizar, que incluso en Docencia a Distancia el trabajo colaborativo con 

externos motiva a los estudiantes a permanecer en el curso, desarrollar mejores trabajos y estar siem-

pre atento. Las tasas de aprobación y proyectos fueron muy satisfactorias a pesar de los temores ini-

ciales y disparidades técnicas y de conectividad. Los estudiantes aprendieron efectivamente a apoyar-

se y a trabajar en equipo, respetando los tiempos propios de adaptación al cambio. El desarrollo de 

proyectos reales en conjunto con empresas e instituciones regionales ha potenciado los aprendizajes 

adquiridos al fortalecer la teoría con la práctica. A lo largo de los años hemos podido constatar que 

el aprender haciendo en trabajo colaborativo con empresas, instituciones y socios comunitarios pro-

picia un conocimiento de la realidad objetiva de la pyme industria regional y nacional fortaleciendo 

las competencias genéricas de los estudiantes de diseño y mejorando los resultados académicos del 

taller. El desafío a futuro será cómo combinar la virtualidad y la presencialidad que tanto se requiere 

para desarrollar otras competencias. La experiencia virtual fue cercana con los estudiantes, y se ge-

neró un puente de vínculo entre cliente y usuario final del producto gráfico. El proyecto se testeó 

virtualmente y se dio inicio a su funcionalidad en base al control, mejoramiento y evaluación de los 

aspectos de usabilidad, color y morfología. Gracias a esto se pudo iniciar un plan piloto y observar 

los mecanismos de uso. Los estudiantes manifestaron su compromiso y sobre todo el resultado de 

aprendizaje, a través de las plataformas virtuales, que de alguna forma proporcionaron una ayuda 

para el desarrollo del proyecto en confinamiento.

Figura  1. Clase de diseño en plataforma Blackboard. 
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Conclusiones

El confinamiento nos mantuvo en casa junto a nuestras familias por un momento extenso, lo cual pre-

sentó un escenario completamente distinto a lo que estábamos acostumbrados a vivir. Sobre todo, en 

términos de comunicación, ya que veníamos explorando en la virtualidad, pero no al nivel presentado 

en el año 2020. El confinamiento nos mantuvo aislados del mundo presencial, pero no fue así junto a 

la conexión a internet. Gracias a la conectividad pudimos seguir conectados al mundo y en términos 

educativos, la educación dio un giro junto a un cambio de paradigma, el asistir a la sala de clases no 

era el único camino hacia el aprendizaje. Aquí se vieron muchos caminos de urgencia en el mundo 

universitario y algunos fueron las plataformas online que permitían ver y escuchar a las personas. So-

bre lo anterior, la plataforma utilizada en el caso presentado fue Blackboard, la cual permitió entregar 

sesiones de comunicación con grupos de curso, por ejemplo, revisión y avance de proyectos visuales. 

El taller de diseño fue una actividad práctica, que en cada sesión virtual pudo ser visualizada por el 

grupo de curso y en seguimiento con el docente. Esta práctica se adaptó a las nuevas necesidades de 

los estudiantes y fue de la mano de una estrategia de enseñanza – aprendizaje, ésta vez virtualizada.

Un primer periodo de la sesión con una clase expositiva de 50 minutos, para luego seguir con con-

sultar y dudas de los estudiantes. Espacio de descanso o break, para iniciar las revisiones de avances 

de proyectos de diseño en cada caso. La experiencia fue intensa y muy activa, actualizando materias 

y siempre buscando formas para poder entregar el contenido, mantener al curso interesado y com-

prometido con el proyecto.
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: La reflexión permite al docente adquirir una comprensión sobre su quehacer educativo, 

además, realza el carácter investigativo, didáctico y disciplinar que están implícitos en su enseñanza. 

El propósito del estudio es conocer el grado en que los tutores(as) profesionales del prácticum pro-

mueven a los futuros docentes a realizar una reflexión personal sobre su formación. El procedimiento 

se concreta en la aplicación de un cuestionario sobre la dimensión “Reflexión Personal” compuesta 

por 15 ítems con una escala Likert de cinco categorías. La muestra la componen 376 estudiantes 

pertenecientes a la Universidad de Granada, España y la Universidad Católica del Maule, Chile. Los 

resultados permiten visualizar las puntuaciones entregadas por los estudiantes respecto al rol del tu-

tor(a) y su valoración al respecto. Finalmente, dichos resultados permiten concluir que en general, los 

tutores(as) promueven eficazmente acciones que permiten a los estudiantes desarrollar una reflexión 

personal sobre su formación.

Palabras Clave: formación de profesores; reflexión; tutoría; cuestionario.

Introducción

La educación actual necesita docentes con una nueva mirada sobre la enseñanza y el aprendizaje, do-

centes que sustenten su quehacer bajo una mirada crítica y reflexiva. En rigor, esta nueva mirada surge 

de las necesidades que decantan de la realidad que se vive en los centros escolares, de las carencias 



Libro de Actas  |  CODES 2022  |  Página 107

formativas que poseen los futuros docentes y de la apertura hacia un ejercicio profesional competente. 

Por tal motivo, se requiere de herramientas que permitan aproximarse a esta idea de ejercer docencia, 

en donde la inserción de procesos reflexivos se erige como una respuesta necesaria y ajustada. 

La reflexión docente es considerada una competencia necesaria para analizar el aprendizaje de nues-

tros estudiantes, evaluar el entorno de clase y todos los aspectos que intervienen en ella (Baer, 2018) 

con el propósito de identificar las fortalezas y debilidades que debemos modificar para resignificar 

nuestro actuar (Derobertmasure & Dehon, 2012).

En formación del profesorado, la reflexión personal permite tener una comprensión de los aspectos 

más complejos relacionados con la formación inicial docente (Lamb & Aldous, 2016) remitiéndonos a 

reflexionar sobre nuestra propia práctica, su enseñanza y la relación con sus alumnos (Lizana-Verdugo, 

2021). Sin embargo, dichos procesos reflexivos no se suscitan de forma espontánea, se requiere de 

agentes que faciliten que los estudiantes adquieran la competencia reflexiva, contribuyendo en su pro-

ceso de formación mediante una inducción y un acompañamiento beneficioso para el futuro docente 

(Guerrero-Ramírez et al., 2019). 

Es por tal motivo que la labor realizada por el tutor(a) universitario(a) en propiciar espacios estructura-

dos para promover una reflexión personal, es vital en los espacios de formación del profesorado. Para 

Expósito López et al. (2020) la acción tutorial debiera abarcar todas las acciones que componen las 

actividades educativas, por lo que es una actividad que se desarrolla de forma paralela al desarrollo del 

currículo educativo y en donde la reflexión es integrada. Para Aguilera (2019), la acción tutorial no es 

concebida como un implícito adoctrinamiento, ni como una guía conductual del estudiante, sino más 

bien como la contribución de criterios y opciones para la apertura intelectual y profesional, que surja de 

una ampliación del conocimiento, del ejercicio reflexivo, crítico, riguroso y perseverante del conocer.

Metodología 

El objetivo de este estudio es: Analizar los elementos que los tutores utilizan para que los futuros 

docentes, puedan reflexionar en torno a cuestiones personales de su formación. Para ello, se utiliza 

un enfoque cuantitativo para así, buscar una mayor objetividad en el proceso investigativo (Johnson 

& Turner, 2003; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La estrategia metodológica desarrollada es 

de tipo descriptivo, adoptando un diseño no experimental, recogiendo la información mediante un 

cuestionario (McMillan & Schumacher, 2012) cuyas propiedades psicométricas han sido validadas pre-

viamente.
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El tipo de muestreo utilizado en esta investigación es de carácter no probabilístico de tipo intencio-

nado u opinático (McMillan & Schumacher, 2012; Bisquerra, 2014) compuesto por 376 estudiantes 

de la Universidad Católica del Maule y la Universidad de Granada. Los datos fueron recogidos me-

diante la aplicación de un cuestionario que busca conocer el grado con que los tutores académicos 

universitarios promueven en los estudiantes una reflexión personal sobre su formación. Se analiza 

una de las dimensiones del cuestionario constituida por 15 ítems relacionados con la forma en que el 

tutor(a) académico(a) promueve en sus estudiantes la reflexión sobre su crecimiento personal y el de 

sus estudiantes, focalizándose en las necesidades de estos. En el proceso de análisis cuantitativo se 

ha tomado como referencia el “proceso para efectuar análisis estadístico” propuesto por (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).

Resultados 

La figura 1 muestra la valoración entregada por los estudiantes respecto a la labor tutorial y las accio-

nes que permiten una reflexión personal, se ha calculado la media agrupada de las puntuaciones de 

dicha dimensión. En dicha figura se especifica la tendencia de las frecuencias para cada categoría del 

cuestionario.

Figura 1: Frecuencia media agrupada dimensión Reflexividad Personal.

El cuadro 1 muestra los estadísticos de tendencia central y variabilidad presente en relación a la di-

mensión reflexión personal.
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Cuadro 1.  Estadísticos de tendencia central y variabilidad

Conclusiones 

Se concluye sobre la importancia que posee, en los espacios de formación inicial docente, el conoci-

miento que tenemos sobre la percepción de los estudiantes respecto al rol del tutor(a) profesional, la 

que sirve de sustrato para implementar mejoras que se pueden llevar a cabo en el prácticum. Asimis-

mo, las instituciones responsables de la formación del profesorado deben disponer de espacios ins-

titucionalizados para promover la reflexión en torno a aquellos elementos personales que se alinean 

con su formación profesional.

Por otra parte, los tutores(as) deben ser profesionales competentes en guiar los procesos reflexivos 

de los estudiantes, contar con el conocimiento, las estrategias y los mecanismos para promoverlas y 

fortalecerlas. Lo anterior, constituyen avances hacia una formación integral de los futuros docentes y 
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hacia una profesionalización de nuestra enseñanza, considerando los criterios personales, valóricos o 

éticos que intervienen en ella.

Finalmente, se concluye que la función tutorial y la promoción de reflexiones personales, es bien 

valorada y percibida por los estudiantes de ambas instituciones educativas, destacando que dichos 

tutores son profesionales competentes para promover procesos reflexivos personales.
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: El objetivo del estudio fue analizar las percepciones de estudiantes de educación superior sobre 

el uso y efectividad de las metodologías activas de enseñanza y aprendizaje durante la educación remota. 

Se utilizó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de tipo transeccional descriptivo. Para la 

recogida de datos, se aplicó de forma online una adaptación del cuestionario “Opinión y Percepción de los 

estudiantes sobre el uso de metodologías activas en la UGR (OPEUMAUGR)” a 221 estudiantes de la Facul-

tad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile, Región de Coquimbo. Se realizaron 

análisis estadísticos descriptivos mediante el programa estadístico IBM SPSS versión 27.0. Los principales 

resultados muestran que los estudiantes perciben el aprendizaje basado en equipo como el método activo 

de uso más habitual por el profesorado en clases virtuales. Con respecto a la efectividad de las metodo-

logías activas, el aprendizaje cooperativo evidencia el promedio más alto. Finalmente, los datos permiten 

concluir que existe una tendencia hacia la diversificación de metodologías activas y una alta efectividad en 

el aprendizaje durante la educación remota desde la perspectiva de los estudiantes.

Palabras Clave: Metodologías activas; Aprendizaje activo; Enseñanza superior; Proceso de aprendi-

zaje; Método de enseñanza.
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Introducción

Las instituciones de educación superior están afrontando nuevos desafíos con los que no se habían en-

contrado antes. Estos desafíos vienen motivados por el incremento de la competitividad a nivel global, 

los avances en la tecnología y el incremento de universidades que ofrecen a los estudiantes un amplio 

abanico de elecciones (Ramírez-Hurtado et al., 2022). A lo anterior, se suma la pandemia causada por la 

Covid-19 que impulsó a las universidades a realizar cambios sustanciales en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.

En este sentido, lo que se planteó en un inicio como una estrategia temporal fue la Educación Remota 

de Emergencia (ERDE). El contexto de la ERDE se caracterizó por limitaciones en el control de la ense-

ñanza desde el profesorado (Álvarez et al., 2020). Asimismo, en las experiencias de clases online se ha 

demostrado que existe una baja interacción durante las clases sincrónicas, entre los actores menciona-

dos anteriormente (Flores-Fernández y Durán, 2022). De acuerdo a este escenario, surgieron diversas  

innovaciones pedagógicas asociadas a las metodologías activas. Este tipo de metodologías involucran 

a los estudiantes en el proceso de aprendizaje a través de diversas actividades en las clases, enfatizan-

do en los procesos cognitivos de orden superior y en el trabajo en equipo (Freeman et al., 2014). 

A pesar de existir abundante literatura sobre las metodologías activas y diversos estudios sobre la im-

plementación de estas metodologías en la educación superior (Freeman et al., 2014; Cañabate et al., 

2014 y Deslauriers et al., 2019) existen escasos estudios sobre su implementación en una modalidad 

remota. Tampoco se evidencia claridad sobre las percepciones de los estudiantes universitarios sobre 

el uso y la efectividad de los métodos activos en las clases virtuales.

Metodología 

El objetivo del estudio fue analizar las percepciones de estudiantes sobre el uso y efectividad de las 

metodologías activas de enseñanza y aprendizaje en contextos virtuales. Se utilizó un enfoque cuan-

titativo, con un diseño no experimental de tipo transeccional descriptivo. Se realizó una adaptación 

del cuestionario “Opinión y Percepción de los estudiantes sobre el uso de metodologías activas en 

la UGR (OPEUMAUGR)” de  León y Crisol (2011). El instrumento se aplicó de forma online a 221 es-

tudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Chile, Región 

de Coquimbo. Los participantes se encontraban cursando las carreras de Pedagogía en Educación 

Diferencial (n=96), Pedagogía en Educación Diferencial como Segunda Titulación (n=97) y en el pro-

grama de Licenciatura en Ciencias de la Educación (n=28). Los datos se analizaron con el programa 

estadístico IBM SPSS versión 27.0, en donde se realizaron diversas estadísticas descriptivas.
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Resultados 

Percepciones sobre el Uso de las Metodologías Activas

Los promedios de esta dimensión son muy variables. Se destaca el ítem 8 (“Aprendizaje basado en 

equipo”) con el promedio más alto (M=3,31; DS=0,90). Asimismo, se distinguen dos ítems que alcan-

zan altos promedios, el ítem 2 (“Método expositivo participativo”) con un promedio de 3,10 y el ítem 

6 (“Aprendizaje cooperativo”) con una media de 3,06. Por otro lado, en la puntuación media más baja 

se encuentra el ítem 17 (“Gamificación”) con un promedio de 0,87 (DS=1,17). (Véase Tabla 1)

Percepciones sobre la Efectividad de las Metodologías Activas 

En cuanto a la segunda dimensión, se distingue el ítem 6 (“Aprendizaje cooperativo”) con el prome-

dio más alto (M=3,51; DS=0,95). Posteriormente se encuentra, el ítem 8 (“Aprendizaje basado en 

equipo”) con una media de 3,47 y el ítem 10 (“Aprendizaje basado en el juego”) con un promedio de 

3,38, entre otros. Por el contrario, en la puntuación media más baja se encuentran el ítem 16 (“Con-

trato de aprendizaje”) con un promedio de 1,25 (DS=1,51), el ítem 17 (“Gamificación”) con una media 

de 1,33 y el ítem 19 (“Pensamiento de diseño”) con un promedio de 1,33. (Véase Tabla 1).  

Estadísticos descriptivos de uso habitual y efectividad de metodologías activas en clases remotas

Nota. DE= Desviación Estándar; n = 221.

TABLA 1



Libro de Actas  |  CODES 2022  |  Página 115

Resultados 

En cuanto al uso habitual de las metodologías activas en clases remotas, se puede concluir que se-

gún la percepción de los estudiantes, la metodología activa más utilizada por el profesorado fue el 

aprendizaje basado en equipo. Esto podría explicarse, debido a que durante la ERDE se incrementó 

el trabajo autónomo y cooperativo de los estudiantes mediante diversas plataformas virtuales (Apa-

ricio-Gómez y Ostos-Ortiz, 2021). Por otro lado, se puede concluir que las metodologías activas que 

reportaron los estudiantes con un bajo uso fueron la gamificación, el contrato de aprendizaje y el pen-

samiento de diseño. Una posible explicación podría ser el desconocimiento de estas metodologías 

por parte del profesorado y la exigencia del tiempo para su planeación e implementación. 

Con respecto a la efectividad de las metodologías activas en el aprendizaje durante las clases remotas, 

se puede concluir que los estudiantes perciben que el método más efectivo fue el aprendizaje coope-

rativo. Estos hallazgos concuerdan con los resultados obtenidos por Cañabate et al. (2014), quienes 

concluyeron que esta metodología permite desarrollar en los estudiantes habilidades comunicativas 

y competencias intelectuales. Por último, se puede concluir que los resultados totales muestran una 

tendencia hacia una alta efectividad de las metodologías activas en este contexto. La generación de 

este tipo de estudios, permite comprender de mejor forma la experiencia de la ERDE con profesores 

en formación, con el fin de proponer nuevas formas de enseñar y reflexionar sobre la continuidad de 

los métodos activos en una modalidad presencial.  
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: Se describe la iniciativa de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje autó-

nomo de la carrera de Psicología de la Universidad de O’Higgins (en adelante CAPSI), la cual se 

implementó en agosto de 2022 con el objetivo de aproximar a estudiantes de todas las cohortes al 

ejercicio de la escritura académica, mediante el desarrollo de escritos denominados como “Contribu-

ciones Autorreguladas Escritas de Aprendizaje Estudiantil”, que consisten en un trabajo investigativo 

individual o grupal de revisión de literatura sobre temáticas de salud mental en pandemia, y que se 

desarrolla en dos etapas: una ya concluida el 05 de octubre de 2022, y una en vías de ejecución, que 

culminará con la publicación de dichos trabajos en un producto digital con respaldo institucional. 

Cabe destacar que se recibieron 7 contribuciones, correspondientes a 16 estudiantes de cuarto a 

octavo semestre de la carrera.

Palabras Clave: CAPSI; Contribución autorregulada escrita de aprendizaje estudiantil; Escritura aca-

démica; Aprendizaje autorregulado; Salud mental en pandemia.
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Introducción y Contexto 

CAPSI se implementó en agosto de 2022 en la carrera de Psicología de la Universidad de O’Higgins, 

siendo una iniciativa voluntaria y extraprogramática, que busca aproximar a todas las cohortes al ejer-

cicio investigativo de temáticas vinculadas a la salud mental en pandemia, mediante la elaboración, ya 

sea individual o grupal de escritos académicos denominados como “Contribuciones Autorreguladas 

Escritas de Aprendizaje Estudiantil” (en adelante Contribuciones), redactadas en un formato prede-

terminado, y en una extensión máxima de cinco páginas.

Para ello se requiere que los estudiantes: a) Practiquen el aprendizaje autorregulado, descrito en pa-

labras de Rosario et al (2009) como el proceso por el cual se activan y sostienen conductas, afectos 

y cogniciones vinculadas a la consecución de determinados objetivos, y b) Empleen la escritura aca-

démica, entendida como el conjunto funcional y significativo de conocimientos que se poseen sobre 

el proceso relacionado a la redacción de un texto académico, generando usos y apropiaciones para 

posicionar aquello como una práctica académica dotada de sentido (Ortiz, 2015). 

CAPSI se dividió en dos etapas: 1) la primera, concluida el 05 de octubre, solicitaba a los estudiantes 

que una vez redactadas sus Contribuciones, pudieran adaptarlas a un formato divulgativo (e.g. tríp-

tico, panfleto, etc.) para su posterior exposición en la feria de Salud Mental UOH, y 2) una segunda, 

en vías de desarrollo, referente a la revisión de tales Contribuciones por parte de una comisión es-

pecializada, que culminará con la publicación de dichos trabajos en un producto digital con respaldo 

institucional.

Finalmente, cabe mencionar que desde lo epistemológico, CAPSI se sustenta en el concepto de 

aprendizaje autorregulado de Zimmerman (1990), pues hace referencia a asumir la responsabilidad 

individual y control en la propia adquisición de conocimientos y habilidades dentro de una determi-

nada tarea, lo que implica en términos de procesamiento metacognitivo planificar, establecer metas, 

organizar, auto monitorearse y autoevaluarse en varios momentos del proceso de aprendizaje, requi-

riendo de esfuerzos y persistencia extraordinaria.

Desarrollo de la experiencia

Para postular al CAPSI, los estudiantes de las distintas cohortes debían proponer un esbozo de Contri-

bución en un máximo de 200 palabras, que luego sería aprobado o rechazado por el equipo a cargo. 

Las propuestas aprobadas recibieron un formato predeterminado para poder desarrollarse y además, 

se solicitó que en paralelo los estudiantes produjeran una adaptación del documento a un material 
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divulgativo de su preferencia, en el cual describieran los principales hallazgos de la revisión bibliográ-

fica, junto a conclusiones y recomendaciones.  

Para realizar ambas tareas, se consideró la propuesta de producción textual de Leyra (2017), que 

consta de un proceso de cuatro etapas: a) Planeación del escrito, b) Edición del escrito, c) Revisión 

del escrito y d) Obtención de la versión final del escrito, aplicándolas al desarrollo de los siguientes 

puntos del formato predeterminado: 1) Área temática de la psicología, 2) Asignatura con la que se 

relaciona, 3) Resumen, 4) Palabras clave, 5) Introducción, 6) Objetivos, 7) Desarrollo de la temática, 8) 

conclusiones/reflexiones/recomendaciones, y 9) Referencias. 

Es posible vincular de forma estrecha el modelo visto con el aprendizaje autorregulado de Zimmer-

man (1990), pues los estudiantes debían dirigir sus avances de forma autónoma, voluntaria y extrapro-

gramática, recurriendo idealmente al uso de destrezas metacognitivas como organizarse en relación a 

las fechas de entrega, auto monitorearse o establecer metas. Es así como la primera etapa de CAPSI 

culminó con la divulgación de siete Contribuciones provenientes de dieciséis estudiantes de cuarto a 

octavo semestre, que pasan a detallarse en la siguiente tabla resumen.

Cuadro 1.  Contribuciones autónomas de aprendizaje estudiantil divulgadas por CAPSI 2022

Fuente: elaboración propia
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Conclusiones 

La primera etapa de CAPSI ha representado un aporte innovador a la evaluación y seguimiento de 

procesos de aprendizaje autónomo en materia de escritura académica y aproximación al ámbito in-

vestigativo para los estudiantes de las distintas cohortes de la carrera de Psicología de la Universidad 

de O’Higgins, pues esta actividad demanda el uso de habilidades de autorregulación, tales como 

“planear metas, utilizar estrategias para alcanzar estas metas y realizar cambios y ajustes de las estra-

tegias empleadas” (Vives et al, 2014, p. 35). Estas capacidades demandadas por la iniciativa CAPSI 

requieren aplicarse en las cuatro etapas del modelo de Leyra (2017), pues la autora concibe este pro-

ceso mediante el uso de destrezas cognitivas. 

Considerando este  contexto, es posible señalar que el desarrollo de las Contribuciones fue posible 

gracias a los avances individuales de sus protagonistas, en quienes se constata una adquisición de 

aprendizajes, porque de forma voluntaria y extraprogramática fueron capaces emplear habilidades 

de planeación, edición, revisión y obtención de una versión final de sus trabajos, apoyándose única-

mente entre sí mismos durante esta primera etapa, por lo mismo, CAPSI puede posicionarse como 

un recurso inagotable de aprendizaje autorregulado, generando una instancia para poner en práctica 

la práctica autodirigida de construcción del propio conocimiento (Roa, 2021).
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: La formación del profesional de salud debe ser integral y estar orientada no solo al logro 

de competencias específicas sino que también debe tener la misma relevancia en la adquisición o 

perfeccionamiento de habilidades transversales o genéricas. La carrera de Odontología de la Univer-

sidad de La Serena declara en su actual Perfil de Egreso 13 competencias genéricas y el desarrollo de 

estas competencias son responsabilidad implícita de todas las asignaturas del trayecto curricular de 

un estudiante. El objetivo general de este trabajo es determinar si el trayecto curricular tiene un efecto 

en la percepción del nivel de logro de las competencias transversales. Esta investigación se desarrolló 

bajo un diseño no experimental, descriptivo y transversal. El instrumento de recogida de información 

fue un cuestionario digital, diseñado y validado ad hoc CECTGRA. Los resultados obtenidos indican 

que el desarrollo de competencias transversales no parece estar asociado al avance curricular de los 

estudiantes. Se requieren mayores esfuerzos tanto para el desarrollo como para la evaluación de estas 

competencias.

Palabras Clave: Competencias transversales; Odontología; Perfil de Egreso.
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Introducción 

La formación del profesional de salud debe ser integral y estar orientada no solo al logro de compe-

tencias específicas sino también a la adquisición o perfeccionamiento de habilidades transversales 

o genéricas (Pachas-Barrionuevo et al., 2019). Por lo anterior, es común que los planes de estudios 

de educación superior chilenos incluyan en su Perfil de Egreso competencias transversales. En ese 

sentido, el Perfil de Egreso de la carrera de Odontología no es la excepción, pero no es frecuente 

que se desarrollen y evalúen las competencias transversales de manera explícita (Soto et al., 2021). A 

pesar de lo anterior, está claro que la formación curricular de los estudiantes de Odontología debiera 

incorporar tanto competencias profesionales específicas, así como también competencias transversa-

les que aseguren la incorporación de actitudes, valores y comportamientos éticos propios del área de 

la salud, en especial si se considera que los conocimientos, habilidades y las actitudes tendrán más 

posibilidades de desarrollarse si se incluyen desde la formación de pregrado (Alcota et al., 2016).

La carrera de Odontología de la Universidad de La Serena declara en su actual Perfil de Egreso 13 

competencias genéricas. Estas competencias si bien son abordadas en una o más asignaturas del plan 

de estudios, en general son una responsabilidad implícita de todas las asignaturas del trayecto curri-

cular de los estudiantes. Un estudio de Escudero et al. (2018),en relación a las competencias trans-

versales, encontró que los estudiantes que recién ingresan a la Carrera de Odontología presentan 

claras diferencias en sus perfiles de entradas y que se requería  un programa de trabajo de nivelación 

específico, por lo que a partir del año 2017 y 2018 se implementaron Talleres de Nivelación de estas 

competencias, no sólo para estudiantes de primer año, sino que también para estudiantes de sexto 

año (internos), de tal manera de asegurar y/o reforzar su logro antes de su  egreso. Considerando lo 

anterior, surge la pregunta ¿Tendrá el trayecto curricular el efecto esperado en el nivel de logro de 

cada una de las competencias transversales?

Metodología

El objetivo general de este trabajo es Determinar si el trayecto curricular tiene un efecto en la per-

cepción del nivel de logro de las competencias transversales de los estudiantes de la Carrera de 

Odontología, Universidad de La Serena.

Los objetivos específicos son:

Comparar, a través de un Índice de Competencias Transversales (ICT), el nivel de logro de las compe-

tencias transversales del Perfil de Egreso, tanto en alumnos que inician su proceso formativo (2°año), 

como de aquellos que lo están concluyendo (6°año).
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Comparar el nivel de desarrollo de cada competencia en relación al nivel de logro esperado según 

su avance curricular.

Relacionar los tipos de competencias con mayor nivel de desarrollo en cada curso con el avance en 

el trayecto curricular.

Esta investigación se desarrolló bajo un diseño no experimental, descriptivo y transversal. El instru-

mento de recogida de información empleado ha sido un cuestionario digital, diseñado y validado ad 

hoc para la investigación, denominado Cuestionario de Evaluación de Competencias Transversales 

de Grado (en adelante CECTGRA). El cuestionario se estructura con preguntas cualitativas en torno 

a la percepción del nivel de dominio o adquisición que presenta el estudiante. Para valorar estas 

variables, se confeccionan 42 unidades de competencias agrupadas en 13 competencias superiores 

y en 3 macro competencias. Cada Unidad de Competencia se responde a través de 3 opciones de 

respuestas según el nivel de logro en base al siguiente detalle:

Nivel 1: Demuestra/expresa el logro de algunas de las habilidades y/o destrezas asociadas a la 

competencia. 

Nivel 2: Demuestra/expresa el logro de la mayoría de las habilidades y/o destrezas asociadas 

a la competencia. 

Nivel 3: Demuestra/expresa el logro de todas las habilidades y/o destrezas asociadas a la com-

petencia. 

La población objetivo son los estudiantes regulares del 2° semestre académico 2022 de los cursos de 

2° y 6° año de la Carrera de Odontología, de la  Facultad de Ciencias de la Universidad de La Serena, 

lo que representa un total de 117 estudiantes. La muestra total está conformada por 37 estudiantes 

en cada nivel, obteniéndose un total de 74 encuestados.

Para analizar los datos derivados de los resultados de la encuesta de competencias, se diseñó y cal-

culó un Índice de Competencias Transversales (ICT). Este índice permite la comparación en el nivel 

de desarrollo de competencias transversales entre los dos cursos que participan en el proceso. Adi-

cionalmente, se realizó un análisis comparativo de los resultados de los dos cursos incorporados en el 

estudio, que permite determinar, las competencias con mayor nivel de desarrollo por cada curso y la 

evolución por tipo de competencia.
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Resultados 

Tabla 1: Índice de Competencias Transversales según avance curricular

Tabla 2: Nivel de desarrollo percibido, en relación al nivel de logro esperado, según su avance curricular

Al comparar el nivel de desarrollo percibido por los estudiantes, en relación al nivel de logro esperado 

según su avance curricular (Tabla 2), se observan diferencias significativas a nivel de competencias, 

tanto de manera individual como por tipo de competencia. En el caso de 2°año, todas las compe-

tencias presentan un nivel de desarrollo igual o mayor a lo esperado a su avance curricular, mientras 
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que los estudiantes de 6° año declaran un nivel de logro igual o mayor a lo esperado sólo en 6 de 

las 13 competencias. Además, el 2° año logra un desarrollo esperado en los 3 tipos de competencia, 

mientras que 6° año sólo logra un avance esperado en lo referente a las competencias personales

Conclusiones

No se obtuvieron diferencias significativas al comparar el Índice de Competencias Transversales (ICT) 

de ambos grupos de estudiantes. 

Se obtuvieron diferencias significativas entre el nivel de desarrollo percibido y el nivel de logro espera-

do, según el avance curricular, tanto al considerar competencias individuales o a tipos de competen-

cias. Esto hace pensar que el desarrollo de competencias transversales en la Carrera de Odontología 

no parece estar asociado al avance curricular de los estudiantes. 

Se requieren mayores esfuerzos de la carrera para asegurar tanto el desarrollo como la evaluación de 

estas competencias.
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: El objetivo de la presente investigación es determinar las influencias de la autorregulación 

del aprendizaje y la autoeficacia académica en el rendimiento académico en estudiantes de ingeniería 

en modalidad virtual durante el año 2021. La muestra está compuesta por 76 estudiantes de las inge-

nierías civiles eléctrica, informática e industrial de la Universidad de Tarapacá sede Iquique. Para medir 

autorregulación del aprendizaje se utilizó la versión traducida del Cuestionario de Autorregulación del 

Aprendizaje en Línea (OSLQ), mientras que para la autoeficacia académica se utilizó el cuestionario 

Escala de Autoeficacia Percibida Específica de Situaciones Académicas (EAPESA). El rendimiento aca-

démico corresponde al promedio de calificaciones obtenido el primer semestre 2021. Se realizó un tra-

bajo cuantitativo y no experimental, dentro de la clasificación transversal-correlacional. Se obtuvieron 

correlaciones entre los instrumentos y el rendimiento académico mediante la herramienta Python. Los 

resultados indican que no se hallaron correlaciones significativas entre las variables de la autorregula-

ción del aprendizaje y la autoeficacia académica con el rendimiento académico en los estudiantes de 

ingeniería. Se concluyó que no existen influencias de los factores de la autorregulación del aprendizaje 

y la autoeficacia académica percibida en el rendimiento académico de la muestra en modalidad virtual.

Palabras Clave: Autorregulación del aprendizaje; Autoeficacia académica; Clases virtuales; Estudian-

tes de ingeniería; Rendimiento académico.
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Introducción 

La presente investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los factores de la autorregu-

lación del aprendizaje en línea y la autoeficacia académica percibida en el rendimiento en estudiantes 

de ingeniería en entornos virtuales, utilizando cuestionarios validados en Chile. 

Pinto et al. (2019), determinó que el rendimiento académico en estudiantes de ingenierías civiles de la 

Universidad de Tarapacá sede Iquique, está relacionado a la procedencia escolar, en donde aquellos 

estudiantes que provienen de colegios privados presentan un rendimiento académico superior en 

comparación a los que provienen de colegios subvencionados o municipales.

Considerando el punto anterior, Xiao et al. (2019) sostiene que es importante integrar actividades 

de autorregulación en el estudio de currículos en el que los alumnos estén inmersos en un proceso 

de aprendizaje autónomo, concluyendo así, que los estudiantes con una mayor autorregulación del 

aprendizaje poseen un rendimiento académico superior. 

En esta investigación se correlacionó el rendimiento académico con la autorregulación del apren-

dizaje en línea y la autoeficacia académica percibida en estudiantes de ingeniería, permitiendo así, 

determinar las influencias de estas variables con el rendimiento académico.

Metodología

El objetivo de la investigación es determinar la influencia de los factores de la autorregulación del 

aprendizaje en línea y la autoeficacia académica percibida en el rendimiento en estudiantes de inge-

niería en entornos virtuales. La muestra está compuesta por 76 estudiantes de las ingenierías civiles 

eléctrica, informática e industrial de la Universidad de Tarapacá sede Iquique.

A partir de los elementos teóricos, se plantea un trabajo de tipo cuantitativo y no experimental, dentro 

de la clasificación transversal-correlacional (Hernández-Sampieri, 2018). 

Para medir autorregulación del aprendizaje, se utilizó el instrumento OSLQ (Barnard et al., 2009) 

traducido por Pinto et al. (2020), validado en estudiantes universitarios chilenos. El instrumento está 

compuesto por 24 preguntas distribuidas en las siguientes sub-escalas: estructura de ambiente, es-

tablecimiento de metas, gestión del tiempo, búsqueda de ayuda, estrategias de tareas y autoevalua-

ción.
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Para medir autoeficacia académica percibida, se utilizó el instrumento EAPESA (Palenzuela, 1983), 

modificado y validado por en Chile por parte de Del Valle et al. (2018).

El análisis se realizó con la herramienta Python en el entorno de programación Anaconda. Se propo-

nen las siguientes hipótesis:

H0. No existen correlaciones entre las sub-escalas de la autorregulación del aprendizaje y la autoefica-

cia académica que permitan identificar las influencias de estas variables en el rendimiento académico.

H1. Existen correlaciones entre las sub-escalas de la autorregulación del aprendizaje y la autoeficacia 

académica que permitan identificar las influencias de estas variables en el rendimiento académico.

Resultados

En el cuadro 1 y cuadro 2 se tabularon todas las correlaciones R de Pearson entre las variables de la 

autorregulación del aprendizaje, la autoeficacia académica y el rendimiento académico.

Cuadro 1: R de Pearson para 1° y 2° año de eléctrica, informática e industrial.

Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 2: R de Pearson para 3°, 4°, 5° y 6° año de eléctrica, informática e industrial.

Fuente: Elaboración propia.

Discusión

En general, no se obtuvieron correlaciones significativas (ρ<.01) entre las sub-escalas de la autorregu-

lación del aprendizaje y la autoeficacia académica con el rendimiento académico. 

Se determinaron correlaciones significativas (ρ<.01) en los estudiantes de primer y segundo año den-

tro de las sub-escalas de autorregulación del aprendizaje. Se hallaron correlaciones entre estableci-

miento de metas y estructura de ambiente con r=.54 (ρ=.000738), establecimiento de metas y estra-

tegias de tareas con r=.50 (ρ=.002008), gestión del tiempo y estrategias de tareas r=.52 (ρ=.001128), 

autoevaluación y estrategias de tareas r=.53 (ρ=.001031) y finalmente, autoevaluación y búsqueda de 

ayuda r=.70 (ρ=.000002). 

Se encontró que la variable de estrategias de tareas se correlaciona con el establecimiento de metas, 

la gestión del tiempo y la autoevaluación, estos resultados están en concordancia con lo determinado 

por Ramírez-Echeverry (2018).

Los estudiantes de los dos primeros años poseen herramientas que les permite resolver tareas en 

base al establecimiento de metas y gestión del tiempo, considerando también la evaluación de su 

quehacer académico, esto está en relación con lo expuesto por Chen et al. (2018).
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En cuanto a los resultados en los estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto año, se determinó una 

correlación significativa entre autoevaluación y búsqueda de ayuda con r=.57 (ρ=.000082). 

En general, la autorregulación del aprendizaje y la autoeficacia académica percibida, no influyen en 

el rendimiento académico de los estudiantes de la muestra. En este contexto, Broadbent (2017) sos-

tiene que los estudiantes que cursaron asignaturas en modalidad híbrida (presencial-virtual), lograron 

adaptar las características de la modalidad presencial a la modalidad virtual, esto se condice con los 

resultados obtenidos y la inexistencia de correlaciones significativas en los estudiantes de 3°, 4°, 5° y 

6° año.
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Línea temática: Sistemas de evaluación y seguimiento de procesos de aprendizaje.

Resumen: La experiencia académica realizada se encuentra vinculada a los temas de antropometría y ergo-

nometría, teniendo como objetivo fortalecer la percepción desde lo visual, sensorial y corporal en el espacio 

doméstico, a fin de lograr la aprehensión del espacio a escala humana, siendo relevante para el diseño 

arquitectónico. Desarrollado por estudiantes que cursan el segundo semestre de la Escuela Profesional de 

Arquitectura de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna - Perú, del curso de Fundamentos 

de Dibujo II. La experiencia involucró tres etapas: la primera con la búsqueda de información, la segunda 

con el reconocimiento del cuerpo humano y la tercera bajo el dimensionamiento de los espacios arquitec-

tónicos, todo ello englobado en cápsulas de video y la aplicación del mural digital: padlet que evidencian 

la respuesta al ejercicio, obteniendo como principal resultado en el feedback aplicado en la herramienta 

google forms el manejo espacial basado en la percepción, que fortalece el conocimiento del entorno cons-

truido.

Palabras Clave: Antropometría 1; Ergonometría 2; Percepción 3; Habitar 4; Arquitectura 5.
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Introducción y Contexto

Entre los pilares básicos de la educación, que la UNESCO propone para enfrentar los retos y desafíos 

del siglo XXI, se enfatiza la necesidad de: aprender a hacer, logrando que el estudiante se apropie 

de tipos de contenidos de manera armónica a través de sistemas de conocimiento, de habilidades, 

hábitos y experiencias de la actividad creadora. 

En este último existen numerosos aspectos que indican cómo los estudiantes aprenden con este tipo 

de contenido, como, por ejemplo: en la solución de problemas, con la independencia cognoscitiva, 

desarrollo de un pensamiento reflexivo y divergente y la imaginación creadora, entre otros (García 

Batista et al., 2002; UNESCO, 2008). 

El proceso de la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura enfrenta diferentes desafíos, incluyendo 

la pandemia COVID-19, que involucró el desarrollo de clases en modalidad virtual, siendo necesario 

retomar la presencialidad permitiendo al estudiante tener una experiencia académica del aprender 

haciendo. El sistema de evaluación y de enseñanza-aprendizaje tiene como objetivo fortalecer la 

percepción, desde lo visual, sensorial y corporal en el espacio doméstico, identificando diferentes 

actividades que involucran el habitar con el manejo de la escala humana. 

En el desarrollo de temas de relevancia como la antropometría y ergonometría según Hamraie (2012), 

el cuerpo humano define la escala y la proporción, permitiendo la configuración espacial arquitec-

tónica. La ergonometría definida por Obinna, Sunday y Babatunde (2021), es la ciencia y estudio de 

herramientas de ajuste, con el objetivo de evitar malas posturas que pueden causar problemas mus-

culoesqueléticos, además, Vink, Koningsveld y Molenbroek (2006) precisan que es una disciplina que 

une a los humanos y el trabajo automatizado, con el objetivo principal de optimizar las condiciones 

de trabajo mientras toma capacidades y restricciones de rendimiento en cuenta en un edificio. Según 

Sandoval y Rojas (2018) para “interpretar la complejidad que representa el habitar y poder llegar a 

una respuesta arquitectónica, se hace necesario, primero, el cambio de mentalidad del arquitecto, 

basado en la ciencia clásica, dónde siempre tiene la razón y es el único que conoce y deliberadamen-

te es quien planifica y determina la forma de habitar los moradores de los espacios, a una postura 

más abierta, flexible, que permita no solo la reflexión y observación del comportamiento de estos 

habitantes”.

Al igual que Daniel Libeskind entendemos que “La arquitectura es una percepción, y también algo 

que posee una dimensión intelectual. Es una forma de comunicar algo más allá de la realidad física 

con la que está construida”, “La arquitectura es una traducción de la vida, del pulso de un tiempo -in-

siste-. Necesita crear un espacio que esté conectado a esto y que también proporcione un escenario 
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para la actividad y la imaginación. Debe ser explorada con el cuerpo, debe ser algo que apele a la 

mente”. (Massad y Guerrero, 2006).

Por otra parte, lo argumentado por Araya (2021), emplea el modelo de Ergonomía consciente fortale-

ce tanto a la Ergonomía como a la Arquitectura al considerar dimensiones menos exploradas enmar-

cadas en lo percibido y lo no percibido, sobre todo vinculadas a lo energético, emocional y biológico, 

con un impacto en el bienestar integral de las personas. Permitiendo así reconocer la aprehención del 

espacio mediante la experimentación a escala humana, para fortalecer la percepción corporal, visual 

y sensorial.

Desarrollo de la experiencia 

La experiencia se estructuró durante tres sesiones de trabajo en la modalidad presencial y una bajo la 

modalidad virtual, con estudiantes del segundo semestre en la asignatura de Fundamentos de Dibujo 

II en tres secciones, con un total de 48 estudiantes organizados en 11 equipos, permitiendo el trabajo 

colaborativo e integral, implicando cuatro etapas. La primera con el acercamiento a la actividad ex-

ploratoria, mediante la búsqueda de información referente a la antropometría, considerando la dife-

renciación de edades y sexo. La segunda etapa consistió en el reconocimiento del cuerpo humano, a 

través de la exploración física, seleccionando al integrante de mayor o menor altura en cada equipo, 

retratando en láminas con el uso de marcadores, el dimensionamiento de la figura humana, conside-

rando hasta tres posiciones del cuerpo humano. Ver figura 1. La tercera etapa incorporó el aprendizaje 

de la ergonometría, mediante el dimensionamiento del mobiliario en relación con su cuerpo, asignan-

do a cada equipo de trabajo un espacio arquitectónico: sala, cocina, servicio higiénico y dormitorio 

de diferentes tipologías; plasmando en planta y elevación a escala real con el empleo de cintas ad-

hesivas de color, diferenciando el espacio ocupado del mobiliario, de uso y circulación; ver figura 02. 

Como etapa final tenemos la evaluación de la experiencia con la aplicación del google forms, a fin de 

recibir el feedback de la experiencia desde la perspectiva de los estudiantes y la aplicación del mural 

digital: padlet, como registro digital. Dentro de los principales resultados destaca como el ejercicio 

desarrollado permite la diferenciación de las áreas de uso, circulación y mobiliario a través del cuerpo 

humano, evidenciando el manejo de tres dimensiones de la percepción, sensorial, visual y corporal, 

obteniendo el dimensionamiento requerido para los espacios arquitectónicos domésticos, dentro del 

campo experimental a escala humana sobre el conocimiento de la antropometría y ergonometría.
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Figura 1: Diagramación junto al dimensionamiento en la exploración de la figura humana.

Figura 2: Dimensionamiento del mobiliario y su uso vinculado a la figura humana.
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos de la experiencia en el proceso evaluativo de enseñanza aprendizaje de-

mostraron el dominio en la percepción, desde lo visual, sensorial y corporal, a través del dimensiona-

miento espacial de índole doméstico junto a la configuración con el cuerpo humano, vinculadas en el 

uso para su funcionamiento. 

Evaluado el formulario feedback, los estudiantes exponen en su mayoría que el ejercicio desarrollado 

fortalece su conocimiento en cada aspecto: visual, sensorial y corporal, obteniéndose la configuración 

de 11 espacios, en el que cada estudiante evidenció el uso adecuado del mismo; sumado a la apro-

piación del contenido en la realidad física propiciando un escenario para desarrollar la imaginación. 

El registro de la ejecución se realizó en cápsulas de video junto a la herramienta padlet; además los 

estudiantes reconocen el ejercicio como didáctico y divertido. Siendo indispensable señalar que abor-

dar la percepción espacial no es producto de la intuición sino como respuesta al abordar diferentes 

variables en la configuración espacial, permitiendo abordar en futuras investigaciones el desarrollo de 

habilidades en el reconocimiento espacial a escala humana considerando su relevancia en la arquitec-

tura en atención a necesidades grupales e individuales, logrando un aprendizaje significativo.
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