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Presentación

Nubia Marina Bedoya P.

La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 
dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces 

para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.
Eduardo Galeano (2015)

Este libro es una apuesta de docentes, egresados y estudiantes 
de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 
de la Universidad Tecnológica de Pereira que, comprometidos 
con la formación integral del ser humano, cuestionan su papel 
como creadores de cuestionamientos y hacedores de respuestas 
contextualizadas y abordadas no solamente desde la Universidad, 
sino también desde el análisis y requerimientos del entorno.

Así, a modo de recopilación de experiencias y reflexiones 
educativas que se agrupan en capítulos según afinidades temáticas, 
estos jóvenes docentes, egresados y estudiantes intentan develar la 
significación del proceso de la enseñanza y el aprendizaje desde 
lo crítico y lo complejo; como también desde el cuestionamiento 
sobre los retos y la responsabilidad social.
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Sus aportes contribuyen a solucionar algunos de los problemas 
presentados en el sistema educativo que, a raíz del confinamiento 
propiciado por la pandemia del COVID-19, llamaron la atención 
sobre las prácticas pedagógicas mediadas por las TIC. Situación 
que permite repensar la educación, desde esta dimensión, para 
replantear las prácticas didácticas y pedagógicas a través de 
la presentación de propuestas sobre la solución a los retos de 
aprendizaje utilizando diferentes alternativas y herramientas que 
contribuyan a la construcción de conocimiento.

Los nuevos planteamientos de la situación actual exigen 
creatividad y compromiso social; factores que el colectivo 
Imparciales: Red de Acompañamiento Docente demuestra al 
plasmar, en este libro, sus propuestas para la construcción de 
ambientes de aprendizaje o ambientes educativos de calidad 
basados en los aportes de cada uno de los profesionales que 
se encargaron de escribir cada capítulo con amor, entrega y 
dedicación, a pesar de las restricciones.

Este proceso escritural surgió, desde los jóvenes, al tratar de 
encontrar respuestas a algunos cuestionamientos y necesidades 
en términos de las tecnologías de la información y solicitudes de 
apoyo por parte del sector educativo; además por aportar en el 
fortalecimiento de habilidades blandas tales como la solidaridad, 
la cooperación, la ayuda mutua y la responsabilidad social para 
contribuir, desde la experiencia y la creatividad, en la construcción 
de un mejor país y de una nueva historia educativa.

De esta manera, se presentan proyectos y reflexiones que 
van desde aspectos comunicativos y pedagógicos, hasta aspectos 
tecnológicos. Así, este libro busca dar cuenta de cuestionamientos 
que permiten vislumbrar soluciones para apoyar el logro de los 
objetivos propuestos en el diario vivir y las actuales exigencias 
a los docentes, directivos docentes y estudiantes, en el contexto 
de pandemia. También pretende ilustrar por qué es importante 
conocer y cómo acercarse a metodologías emergentes en educación 
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formal a través de estrategias didácticas virtuales; al acercarse a las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en todas 
las trayectorias del sistema educativo colombiano.

Es por eso que todas aquellas personas que de alguna manera 
se encuentren vinculadas a procesos de enseñanza-aprendizaje 
encontrarán aquí valiosas visiones, experiencias, reflexiones y 
herramientas en diversos contextos educativos, las cuales les 
permitirán conocer y reconocer la importancia del desarrollo 
de pedagogías pensadas en la equidad y en la particularidad de 
contextos específicos.

Por ello, el colectivo Imparciales está convencido del 
planteamiento de Freire (1997): «Enseñar no es transferir 
conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia 
producción o construcción» (p. 47). 

Nubia Marina Bedoya: economista, especialista en Derechos 
Humanos y Gerencia Pública. Magister en Educación con Énfasis 
en Desarrollo Humano. Doctoranda en Educación. Exasesora 
presidencial en política social. Exasesora en política social de la 
Gobernación de Risaralda. Exconsultora de la Organización de 
Naciones Unidas en la Agencia OIM. Tutora del INDES-Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Docente investigadora de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. Directora rural en Nuestra 
Señora del Rosario, Santuario, Risaralda.
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Imparciales:
Red de Acompañamiento Docente

El intelectual colectivo es una especie de sociedad anónima a 
la que cada accionario aporta como capital sus conocimientos, sus 
navegaciones, su capacidad de aprender y de enseñar. El colectivo 
inteligente no somete ni limita las inteligencias individuales, sino 

por el contrario, las exalta, las hace fructificar y les abre nuevas 
potencias.

Pierre Lévy (2004). 

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre
Jhon Estiwar Gómez Palacio
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1.1. Imparciales 

Mientras los ojos parpadearon, el mundo cambió. Pronto las 
dinámicas sociales en las que los seres estaban acostumbrados 
a transitar se vieron difuminadas en un efecto dominó, el cual 
desestructuró la vida cotidiana. Una variedad de realidades 
nuevas, que lejos de ser motivadas por ellos mismos, inundaron 
las naciones, las comunidades, la existencia.

La mutabilidad impasible hizo mella en la estructura social 
y le recordó lo falible del determinismo, lo débil que es una 
edificación cuando sus partes integradoras solo viven para ser 
fragmentos funcionales de un sistema y no creadoras y recreadoras 
de las realidades de las comunidades sociales, de los contextos, del 
mundo en el que habita el género humano.

Pronto los papeles se encontraron de cara con esas nuevas 
realidades que, como líneas de ciencia ficción, le hicieron un 
golpe de estado a los entramados sociales. Entonces en el simple 
parpadeo de los ojos de los sujetos, en otro tiempo anónimos, 
la ferocidad del cambio les recordó el poder de la creación, la 
potencialidad de la tenencia de conciencia del mundo y de los 
contextos habitados.

Elementos como la responsabilidad social acudieron al 
raciocinio y a la emocionalidad trajeron de vuelta los valores del 
comunitarismo y la importancia de la participación en el espacio 
público y del «… estar juntos, los unos con otros, de los diversos» 
(Arendt, 1997, p. 44). 

De facto, el furor de la inestabilidad nos escupió a la cara 
la urgencia de la organización en medio de un caos absoluto; 
atrajo, como imanes, hacia la puesta en común de saberes, de 
posibilidades y de capacidades que juntas marcarían la ejecución 
de la inteligencia colectiva enunciada por Lévy (2004).
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Pero ¿cómo es posible el estar juntos en una realidad donde 
las paredes de las casas se han convertido en el límite que organiza 
el espacio del mundo actual? ¿Cómo ser partícipes del espacio 
público cuando día tras día el movimiento está en el oikos, 
situado en el espacio privado? ¿Cuándo la promulgación de un 
estado de emergencia, de la mano de un aislamiento obligatorio 
para protegernos de una pandemia —que parece sacada de los 
guiones de David y Janet Peoples—, nos sitúa tras las puertas de 
las viviendas en las cuales, con el paso de los días, se recuerda que 
la otredad es la propia extensión al igual que su ausencia?

Pareciera entonces que nos atoramos en una encrucijada que 
nos deja sin salida. No obstante, la respuesta reside en la obra de 
Hannah Arendt cuando, con determinación, hace saber que en 
la polis —no meramente un espacio físico—, los ciudadanos se 
contemplan como iguales para tratar asuntos comunes. En este 
sentido, se decide trasladar la polis a un nuevo espacio, uno que 
está en todas partes y a la vez no está en ninguna: las mentes 
de más de sesenta sujetos, desde su phatos y su logos, se unen 
virtualmente en un espacio de imparcialidad democrática, el cual 
busca la creación de estrategias para permitir la construcción 
de conocimiento a través de formas de aprendizaje cualitativas, 
críticas, útiles, democráticas y comunitarias exentas de parcialidad; 
un aprendizaje que se crea en red, a través de la participación 
en el espacio público en el que los individuos, como diferentes, 
construyen un entramado de pedagogías emergentes, una red de 
acompañamiento docente.

Así, la colectividad surge como apuesta a la responsabilidad 
social en una realidad que demanda contingencia, en la cual una 
pandemia nos coacciona para transformar todas las dinámicas 
laborales y culturales que por años se erigieron como las 
costumbres cotidianas, comúnmente compartidas.

En consecuencia, el sector educativo, con todo lo que implica, 
se ha visto en la necesidad de transitar hacia un espacio diferente, el 
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cual hiciera posible la continuación de las prácticas educativas en 
el espacio privado de los hogares de los aprendientes y replantear 
las dinámicas educativas para el futuro. «Para ello se hizo menester 
el uso de una potencia creadora en aras de la estructuración de 
propuestas pedagógicas contextualizadas y motivadoras que 
posibilitaran la estabilidad mental y desarrollo cognitivo de los 
estudiantes» (Mparciales, s.f.). Estrategias en entornos virtuales 
mediadas por las imágenes, los textos, los objetos, el artefacto 
cultural de la radio y el mundo en que vive cada uno de nosotros, 
con la esperanza de que la educación no parase y llegara a todas 
partes.

En este sentido, Imparciales: Red de Acompañamiento 
Docente se erige como una colectividad de profesores, 
egresados y estudiantes de la Licenciatura en Comunicación 
e Informática Educativa y la Licenciatura en Tecnología 
con Énfasis en Comunicación e Informática Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para ofrecerle a los docentes 
y estudiantes colombianos una propuesta educativa que permita 
un acompañamiento integral en la creación e implementación 
de estrategias didácticas mediadas por las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) frente a las necesidades 
formativas, las cuales emergen en el presente histórico respecto al 
futuro educativo que empieza a construir en colectivo.

1.2. Red de acompañamiento docente

En un primer momento, Imparciales fue pensado como una 
propuesta estructurada para poner a disposición datos, saberes 
y conocimientos adquiridos por parte de los docentes locales, 
a través sus experiencias de formación académica, con el fin de 
que pudiesen contribuir en la superación de posibles obstáculos 
tecnológicos, pedagógicos y comunicativos encontrados por 
otros profesores, en el momento de la inminente virtualización 
de sus clases como resultado de la promulgación de un estado de 
emergencia en tiempos del COVID-19.
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Figura nro. 1. Tweet de la convocatoria.

Tomada de G ómez (2020a).

Sin embargo, como la vida, esta primera intención mutó. La 
puesta a disposición del mensaje de un docente que ofrecía su 
ayuda se viralizó y recibió más de dos mil quinientos impactos 
directos, diez mil indirectos y alrededor de cien solicitudes y 
preguntas en menos de veinticuatro horas a través de una sola red 
social (Twitter).

De esta manera, se inició la puesta en marcha de la inteligencia 
colectiva de Lévy (2004) fundamentada en «… el reconocimiento 
y el enriquecimiento mutuo de las personas» (p. 19). Todo ello a 
través de una estrategia de convocatoria por medio Facebook, con 
la cual se hizo un llamado a docentes, estudiantes y egresados con 
el objetivo de invitarles a hacer parte de un trabajo colaborativo 
para ayudar en la construcción de una nueva realidad educativa.

Figura nro. 2. Convocatoria en Facebook.

Tomada de Gómez (2020b).
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Así, las respuestas no se hicieron esperar. En menos de 
tres días existía un grupo de profesores, egresados y alumnos 
de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa 
y la Licenciatura en Tecnología con Énfasis en Comunicación 
e Informática Educativa dispuestos a compartir y construir 
conocimiento. Fue allí donde se comprendió la situación en la cual 

… los nuevos sistemas de comunicación deberían ofrecer a los 
miembros de una comunidad, los medios para coordinar sus 
interacciones en el mismo universo virtual de conocimientos. 
[Dado que] No se trataría pues solo de concebir el mundo 
físico ordinario, sino también de permitir a los miembros de 
colectivos delimitados, interactuar dentro de un paisaje móvil de 
comunicaciones (Lévy, 2004, p. 19).

El ciberespacio sería el nuevo espacio de interacción para la 
circulación de conocimientos creados y recreados por el colectivo 
desterritorializado (Lévy, 2004), en la búsqueda de un nuevo sitio 
público en el ágora virtual y de un universo educativo pensado en 
el ciberespacio y en la no presencialidad.

En ese momento, más de sesenta personas empezaron a 
trabajar en pro de un mismo objetivo, lanzándose al espacio 
público a través de un video en el que se enunciaba sobre el 
colectivo inteligente que apenas emergía, al decir:

Somos docentes, egresados y estudiantes de las Licenciaturas 
en Tecnología y Comunicación e Informática Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.

Somos «Imparciales: red de acompañamiento de acompañamiento 
docente». Nos hemos unido, para decirte que en tiempos del 
Covid-19 La Educación [sic] no para. Pero sí exige la generación 
de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje donde las 
Tecnologías de la Comunicación y la información [sic] son de vital 
importancia para el desarrollo académico.
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Por eso queremos ofrecerte nuestro conocimiento sobre la 
Educación Virtual [sic].

Así que si eres un profesor, formador, guía o cualquier tipo de 
líder de aprendizaje y necesitas apropiarte de las herramientas 
tecnológicas que pueden facilitar la continuidad académica o 
resolver dudas sobre las formas de enseñanza y aprendizaje en línea, 
comunícate con nosotros al correo electrónico contenidosltcie@
gmail.com y te agendaremos una asesoría personalizada con un 
integrante del equipo.

También puedes visitar nuestra página web. Allí encontrarás 
múltiples herramientas para la realización de tus clases virtuales; 
así como tutoriales y guías para su planeación y ejecución. 

Te esperamos para trabajar juntos… para que la educación no 
pare. 
(Jaramillo y Velásquez, 2020) 

Con este mensaje y la creación de una página web, la 
información empezó a democratizarse a través de diferentes 
canales creados y diseñados para reunir la mayor cantidad posible 
de dudas y solicitudes de acompañamiento, así como para su 
solución y retroalimentación. De esta manera, Imparciales se 
posicionó en el ciberespacio:

1.2.1. Página web

A través de la plataforma Wix se creó un espacio educativo 
interactivo, llamativo, innovador y de fácil acceso que les 
permitiera a los docentes explorar los contenidos creados por el 
equipo de Imparciales, reconocer las estrategias y metodologías 
propuestas y contactarse con el equipo para recibir una asesoría 
personalizada.
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Figura nro. 3. Página web de Imparciales.
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Tomada de Imparciales (2020).

1.2.2. Facebook

Bajo la meta de aumentar las posibilidades de ser encontrados 
por docentes a nivel nacional, los cuales necesiten los servicios de 
Imparciales, se creó un perfi l en Facebook, dado que es la red social 
más popular y que recoge un público más amplio y heterogéneo, 
lo cual hace posible la transmisión de información a instructores, 
docentes o líderes de procesos de educación formal y no formal.
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Figura nro. 4. Facebook de Imparciales.

Tomada de Imparciales (2020).

1.2.3. Instagram

Como otra forma de llegar a docentes y comunidades 
educativas, Instagram se caracteriza por su flexibilidad, público 
específico y alcances de publicación. Por esta razón, se opta por 
hacer uso de una cuenta existente del programa Licenciatura en 
Comunicación e Informática Educativa (LCIE) y adaptarla a las 
necesidades de Imparciales.



31

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre - Jhon Estiwar Gómez Palacio

Figura nro. 5. Imparciales en Instagram.

Tomada de Imparciales: Red de Acompañamiento Docente (s.f.). 

1.2.4. YouTube

Reconociendo la ausencia de contenido diverso sobre 
estrategias didácticas en formato de video, se evidenció la necesidad 
de asumir el papel de prosumidores (Tofl er, 1980) de contenidos 
educativos al compartir saberes individuales y colectivos a través 
de esta plataforma, donde las oportunidades de visualización y 
alcance de mensajes son signifi cativas en el entorno académico.
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Figura nro. 6. Canal de YouTube de Imparciales.

Tomada de Imparciales.Ofi cial (s.f.).

1.2.5. Ciclo de webinars

Una estrategia adicional del colectivo consistió en diseñar 
e implementar una serie de seminarios web que tenían, como 
característica principal, la interacción en tiempo real con docentes 
a nivel nacional y daban la oportunidad de liderar y compartir 
saberes de todos los integrantes del equipo de trabajo.

Figura nro. 7. Ciclo de webinars de Imparciales.

Tomada de Imparciales (2020).
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1.2.6. Visita a medios

Teniendo presente que no todos los docentes del contexto 
nacional tienen acceso o cuentas en redes sociales, se quiso llegar 
a ellos a través de otros canales de comunicación como la radio y 
la prensa, en los cuales se reflexiona sobre estrategias alternativas 
que permitieran continuar con los procesos educativos en todos 
los rincones del país. 

Figura nro. 8. Visita a medios-Ecos 13.60 RADIO.

Tomada de ECOS 13.60 RADIO (2020).
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Figura nro. 9. Visita a medios.

Tomada de El Diario (2020).

Meses después el Colectivo se ha fortalecido gracias a 
las estrategias emergentes de pensar juntos y a las alianzas 
realizadas con otros actores educativos que, como Imparciales, 
comprendieron la fuerza del comunitarismo y la necesidad de 
repensar la educación.

Así, se han realizado propuestas que van desde asesorías y 
talleres educativos a docentes e instituciones educativas, hasta radio 
y televisión educativas, siempre con el objetivo de democratizar la 
educación, la pedagogía, el conocimiento y fortalecer los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en el país, tal como se podrá observar 
a lo largo de este libro.
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1.3. Un modelo de aprendizaje basado en retos

Imparciales parte del supuesto en el que las instituciones 
educativas se encuentran ad portas de un proceso de cambio al 
que los directivos, docentes y estudiantes deben adaptarse en la 
brevedad posible, dado que, en las condiciones sociales globales y 
actuales, el tiempo apremia para que #LaEducaciónNoPare. 

Bajo esta premisa, se han identificado varios retos 
transversales, los cuales integran aspectos pedagógicos, 
comunicativos y tecnológicos para el diseño e implementación de 
estrategias didácticas que logren mantener procesos de formación 
y su calidad en época de migración a una modalidad virtual.

En consecuencia, las soluciones formativas planteadas 
en este proyecto fueron creadas a partir de retos concretos que 
emergieron con el devenir de los días. Estas se recolectaron a 
través de diferentes medios —tanto digitales como físicos— y en 
contextos de educación formal y no formal.

Teniendo presente que el Aprendizaje Basado en Retos (ABR) 
forma parte de una perspectiva general del «aprendizaje vivencial» 
(Kolb, 1984), el cual tiene como principio fundamental el hecho 
que los estudiantes aprenden mejor cuando participan de forma 
activa en experiencias abiertas de aprendizaje (Jou et al., 2010); 
Imparciales ha pretendido que los estudiantes, que hacen parte 
de nuestra comunidad inteligente, asuman los retos de solución 
a problemáticas emergentes en época de contingencia. Así pues, 
se crea la posibilidad para que dichos alumnos puedan aplicar lo 
aprendido durante su formación universitaria en la Licenciatura 
en Comunicación e Informática Educativa en situaciones reales, 
donde se ven enfrentados a problemas que son descubiertos, 
diagnosticados y solucionados por ellos mismos a través de la 
interacción con otras actividades del sector educativo dentro de 
un determinado contexto (Moore, 2013). 
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Así mismo, docentes y egresados también se encontraron 
inmersos en este modelo de aprendizaje basado en retos, dado que 
en nuestra comunidad inteligente le apuesta a la fi gura horizontal 
del maestro donde este también es un sujeto aprendiente dentro 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje que lidera. 

En consecuencia, se hace adhesión al modelo de Kolb (1984) 
quien describe el aprendizaje como el resultado integral de la 
forma en la que las personas perciben y procesan una experiencia, 
tal como se evidencia en la Figura nro. 10:

Figura nro. 10. Ciclo de aprendizaje de Kolb.

Tomada de Kolb (1984).
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Bajo este ciclo de aprendizaje, Kolb (1984) propone cuatro 
fases en las cuales Imparciales se ha adaptado como se describe a 
continuación:

- Experiencia concreta: aprender experimentando.

Aquí, los estudiantes, egresados y docentes aprenden al 
integrarse en una o varias actividades o experiencias, las cuales 
emergen como necesidad de asesoría o acompañamiento por parte 
de docentes a nivel nacional para ayudar en las clases virtuales o 
mediadas por las TIC en el caso concreto de las escuelas rurales. 

- Observación reflexiva: aprender procesando.

Cuando un integrante de Imparciales identifica, escoge o 
se le asigna un caso de enseñanza-aprendizaje que necesita de 
estrategias pedagógicas, este lo aborda pensando en el contexto 
y en las particularidades de dicho caso, luego aplica los saberes 
propios y los del colectivo, los cuales pueden ser útiles en una 
posible solución; situación que conlleva a una profundización 
sobre la comprensión de su experiencia y del enriquecimiento de 
su capacidad creadora e intelectual, a la vez que fortalece a los 
sujetos asesorados y a los demás miembros del colectivo.

- Conceptualización abstracta: aprender generalizando.

Posteriormente, cada integrante de manera consciente 
o inconsciente teoriza, clasifica o generaliza su experiencia 
en un esfuerzo para generar nueva información. Esta etapa 
de «pensamiento», según Kolb (1984), sirve para organizar el 
conocimiento, permitir ver el contexto e identificar patrones y 
normas en un proceso de caracterización. Esta fase es primordial, 
puesto que es donde cada estudiante, egresado o docente 
logra transferir sus conocimientos previos —adquiridos en el 
programa— a una situación problema —adaptada a un contexto y 
a una problemática en específico—.
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- Experimentación activa: aprender haciendo.

Finalmente, cada integrante aplica o prueba los conocimientos 
adquiridos por la Licenciatura en Comunicación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira (UTP), en un contexto real que emerge 
durante la cuarentena. La aplicación del aprendizaje es una nueva 
experiencia desde la cual el ciclo comienza nuevamente, pues 
las condiciones y características son diferentes por la misma 
situación social, económica y educativa que emerge en el tiempo 
de pandemia.

Así, cada etapa de las experiencias que se desarrolla en 
Imparciales produce un aprendizaje específico en todos los 
integrantes al experimentar, reflexionar, pensar, hacer y, de forma 
paralela, responder a las necesidades actuales de formación 
que el mundo necesita, pues los estudiantes han accedido a la 
información de una forma sustancialmente distinta. Sin embargo, 
en esta transición, es de vital importancia el acompañamiento 
del docente para regular la información, dado que pasan de ser 
consumidores de contenidos a ser productores de los mismos. 
Como resultado, los métodos tradicionales de enseñanza en época 
de teletrabajo terminan por ser poco pertinentes para motivar 
el aprendizaje. Por tanto, allí el desafío asumido por la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la UTP pone a disposición sus 
profesionales y estudiantes al servicio de los retos educativos 
actuales. De esta índole, la comunidad asume nuevas estrategias y 
canales alternos a los convencionales.

En este sentido, el ABR se adapta al interés de los estudiantes, 
egresados y docentes que integran Imparciales. Esto permite 
darle un significado práctico a la educación, expandir el perfil del 
licenciado en Comunicación e Informática Educativa y posicionar 
su papel como profesional en el mundo actual. Todo ello mientras 
se desarrollan competencias claves como el trabajo colaborativo y 
multidisciplinario, la toma de decisiones y el liderazgo.
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Frente a las medidas que se tuvieron de confi namiento 
obligatorio, el acceso a la tecnología se convirtió en parte 
fundamental para desarrollar procesos de enseñanza a nivel global. 
Esta proporcionó a los docentes un medio para explorar distintas 
fuentes de información que puede ser base para la generación de 
nuevas ideas y para diseñar las clases; punto fuerte del colectivo 
Imparciales. Bajo esta premisa, el objetivo del Colectivo y la base 
del ABR (aprendizaje vivencial), se representan en la Figura 
nro. 11 los elementos que integran el marco metodológico del 
colectivo:

Figura nro. 11. Elementos del marco metodológico de Imparciales.

Elaboración propia.
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1.3.1. Reto

A medida que llegan solicitudes a los canales, surgen 
situaciones problemas expuestas por algunos docentes o 
instituciones en relación con el tránsito de sus clases presenciales 
a la modalidad virtual o a distancia. 

1.3.2. Asignación

Según el enfoque de cada mesa de trabajo conformada 
previamente, se asigna el caso para que uno de los integrantes se 
apropie de él y piense una posible solución que resulte en acciones 
concretas. Entre las mesas que se crearon, se destacan:

- Alianzas estratégicas:

Encargados de gestionar convenios con otras instituciones 
u organizaciones para la ejecución de proyectos y retos nuevos 
que mantienen conectados al equipo de trabajo con el objetivo en 
común.

- Estrategias didácticas:

Expertos en el uso educativo de herramientas TIC en contextos 
educativos formales: primaria, secundaria y universitaria.

- Redes sociales:

Creadores de contenidos y dinamizadores de plataformas 
digitales.

- Laboratorios vivos:

Profesionales en plataformas sincrónicas y elaboración de 
laboratorios digitales por bloques.
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- Webinars:

Responsables del diseño y ejecución de un ciclo de seminarios 
virtuales.

- Estrategias de aprendizaje rural:

Licenciados con experiencia en educación rural, en estrategias 
didácticas alternativas y en educación basada en contexto.

- Sonoridades:

Expertos en estrategias radiales desde el aspecto técnico y 
educativo.

- Medios de comunicación:

Representantes del colectivo para la visita a medios de 
comunicación como radio, prensa y televisión.

1.3.3. Caracterización 

El líder del reto se comunica con el docente, la institución 
y reúne la información necesaria para pensar en soluciones 
concretas según el contexto. De esta forma, se diseña una ruta de 
desarrollo para asesorar con las metodologías emergentes.

1.3.4. Diseño de propuesta

Cada reto es lo suficientemente amplio para permitir 
soluciones. Sin embargo, en este caso, la solución se articula con 
el contexto y las herramientas con las que cuenta el docente y 
sus estudiantes. Esto permite diseñar una propuesta concreta y 
factible de ejecutar a corto plazo.
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1.3.5. Implementación

El docente o institución recibe la propuesta, la analiza, la 
adapta con sus intereses y singularidades, y la implementa con su 
grupo. 

1.3.6. Validación

Quien haya liderado el reto valora, de manera cualitativa, el 
éxito de su solución en conjunto con el coordinador del colectivo.

1.3.7. Sistematización

A través de formularios de Google Drive, se recopila la 
información de la asesoría con fines investigativos 1.

1.3.8. Retroalimentación

Se finaliza el proceso con una reflexión, individual y grupal, 
sobre los alcances y resultados obtenidos. Todo ello para motivar 
al resto del equipo a través de los hallazgos cualitativos obtenidos.

Referencias 
areNdt, H. (1997). ¿Qué es la política? Paidós.

ecos 13.60 radio. (2020, marzo 19). Imparciales, red 
de acompañamiento a docentes. https://ecos1360.
com/2020/03/19/imparciales-red-de-acompanamiento-a-
docentes/. 

el diario. (2020, marzo 19). “Imparciales”, una herramienta para 
que la educación no pare en tiempos de la crisis sanitaria. 
https://www.eldiario.com.co/punto-final/imparciales-una-
herramienta-para-que-la-educacion-no-pare-en-tiempos-de-
la-crisis-sanitaria/. 

1  Esta información se reunió y se analizó para construir el presente libro.



43

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre - Jhon Estiwar Gómez Palacio

Gómez, E. [@Stwar_Gomez]. (2020a, 15 de marzo). Convocatoria 
dirigida a estudiantes para capacitar a docentes en 
educación virtual por medio de videoconferencias 
[Tweet]. Twitter. https://twitter.com/Stwar_Gomez/
status/1239324754919686146. 

Gómez, E. [Stwar Gómez]. (2020b, 15 de marzo). Convocatoria 
dirigida a estudiantes y egresados para capacitar a docentes 
en educación virtual por medio de videoconferencias 
[Publicación]. Facebook. https://www.facebook.com/
StwarGomez/posts/10158038410333879. 

imParciales. (s.f.). Cuenta de Imparciales [Perfil]. Facebook. 

imParciales. (2020). Imparciales, Red de Acompañamiento 
Docente. https://contenidosltcie.wixsite.com/imparciales/
imparciales.

imParciales.oFicial. (s.f.). Cuenta en YouTube de 
Imparciales. https://www.youtube.com/channel/
UCw9BzUCT9FonFGZcjxDjTUw.

imParciales, red de acomPañamieNto doceNte [@imparciales.
oficial]. (s.f.). Cuenta de imparciales. https://www.instagram.
com/imparciales.oficial/.

Jou, B. M.; Hung, C-K. & Lai, S. H. (2010). Application of 
Challenge Based Learning Approaches in Robotics Education. 
International Journal of Technology and Engineering 
Education, 7(2), 1-42. http://ijtee.org/ijtee/system/db/pdf/72.
pdf.

Kolb, D. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of 
Learning and Development. Prentice Hall.



44

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

lévy, P. (2004). Inteligencia colectiva: por una antropología del 
ciberespacio. Organización Panamericana de la Salud. http://
inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/
inteligenciaColectiva.pdf.

moore, d. t. (2013, november 18). For Interns, Experiencia 
Isn’t Always the Best Teacher. The Chronicle of Higher 
Education. http://chronicle.com/article/For-Interns-
Experience-Isnt/143073/.

mParciales. (s.f.). ¿Quiénes somos? https://contenidosltcie.
wixsite.com/imparciales/imparciales.

Toffler, A. (1980). The Third Wave. Bantam Books.



CAPÍTULO
DOS2





47

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre - Jhon Estiwar Gómez Palacio

Metodologías emergentes
de educación formal

Kenia Lisbeth Salazar Guevara
Brenda Julieth Moreno Rojas
Estephania Hurtado Grajales

Paula Andrea Badillo Ramírez
Alejandra Marín Cano

Introducción

Históricamente, el papel que cumplen las tecnologías obedece 
a la emergencia de las necesidades humanas cuando el sentido de 
la evolución aparece para hacer de la innovación, la creatividad y 
el desarrollo técnico acciones disruptivas capaces de cambiar los 
paradigmas de la forma como se comprende la realidad o como se 
aprende de ella.
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El cierre de brechas comunicativas, las extensiones humanas 
para ejecutar procesos otrora impensados y los nuevos modos de 
representar el lenguaje aluden a la idea de una aldea global capaz de 
integrar la naturaleza humana con las potencialidades expresivas, 
estéticas y pedagógicas del medio tecnológico. Ejemplos de dichas 
integraciones pueden encontrarse en la televisión educativa; en el 
uso de videojuegos para explicar conceptos históricos o dilemas 
filosóficos; y en las redes sociales como actuación permanente del 
deseo natural por figurar, aparecer y mediatizar la vida misma. 
Este contexto da apertura un sinfín de escenarios o posibles 
dimensiones axiológicas que instan a los sistemas educativos 
hacia un cambio de paradigma sobre la forma de enseñar y ofertar 
el currículo.

Es innegable que las tecnologías han cambiado a los 
estudiantes y aquel usuario que ve en el instrumento un 
dispositivo con la capacidad de generar proyectos de ciudadanía 
o simplemente contar historias, dentro una narrativa cada vez 
más transmediática. Se pasa de la rebeldía audiovisual a la ironía 
del meme y de la conceptualización epistemológica del texto 
escrito a la representación icónica de la realidad mediatizada. 
Estos cambios son los que la educación debe encarar no como 
una suerte de problema, sino como una oportunidad histórica, 
ofrecida por la actual pandemia, para el diseño de un marco de 
estrategias, proyectos o acciones orientadas a trascender las viejas 
prácticas dualistas del dictado-alumno.

Hoy, el docente, aquel didacta que debe convivir en las 
tensiones del deseo de enseñar y el deseo de aprender, es un 
actor fundamental cuya trashumancia profesional vira hacia la 
apropiación, uso y ejecución de la tecnología en favor del desarrollo 
del saber; y hacia el contexto de las expectativas, deseos, retos y 
necesidades de cada universo activo denominado «estudiante».

Dicho lo anterior, el lector podrá encontrar en el presente 
capítulo, un análisis y una serie de recomendaciones alrededor de 
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las estrategias didácticas para la educación virtual, a partir de la 
perspectiva del acercamiento a las TIC con docentes de primaria, 
secundaria y educación superior. 

2.1. Educación inicial: estrategias didácticas virtuales

Un maestro teje alas

En la era de las TIC, la informática y las comunicaciones 
han adquirido el poder de procesar, almacenar y transmitir 
información rápida, práctica y eficazmente. En este proceso, la 
educación ha sido uno de los campos que se ha visto influenciado 
por el espectro tecnológico a causa de la integración de dichas 
herramientas en el aula de clase. Sin embargo, al revisar el acontecer 
de la educación presencial, se evidencian procesos existentes de 
enseñanza y aprendizaje que no incorporan estas tecnologías 
y dejan a un lado el papel que debe asumir una sociedad de la 
información, donde se otorgan herramientas necesarias para que 
los estudiantes se enfrenten al mundo mediatizado, especialmente 
en la etapa inicial en la cual el sujeto cognoscente comienza un 
proceso de incorporación a la colectividad.

Bajo esta perspectiva, en Colombia aún existen brechas 
digitales significativas. No obstante, según el Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –MINTIC– 
(2020), la brecha digital en la educación se redujo en un 83 % 
durante los últimos ocho años, al pasar de veinticuatro estudiantes 
de instituciones públicas que utilizan un computador, a solo 
cuatro estudiantes por cada uno. Sin embargo, estos aportes no 
son suficientes para disminuir las acentuadas brechas entre el 
entorno rural y el urbano. Instituciones educativas de este primero 
no tienen los recursos necesarios para garantizar una educación 
digital. Es por este tipo de razones que los planes nacionales y las 
políticas públicas educativas buscan garantizar el aspecto técnico 
e instrumental como prioridad, dejando de lado la forma como 
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deben ser utilizados por los docentes y los niños para educar y 
educarse. La pedagogía de la era digital es superada por la visión 
tecnocrática del acceso, el instrumento o la conexión.

Algunos efectos, que vale la pena mencionar, se ciernen en la 
apropiación que le dan los infantes a la tecnología en su contexto 
de educación inicial. A pesar de estar rodeados de artefactos como 
tabletas, celulares inteligentes y computadoras; su uso se limita al 
entretenimiento, el ocio, la diversión o, más grave aún, los aparatos 
tecnológicos fungen como nodriza, niñera o acompañante en su 
tiempo libre. En este escenario, la mediación de la tecnología 
como potencialidad para aprender o desarrollar habilidades es 
una deuda que se traslada al papel de los maestros en las escuelas 
y en las instituciones educativas. El docente actual está llamado 
a gestionar la vinculación de estos elementos al panorama de 
la educación presencial y virtual del estudiante; este supone la 
concepción del contexto social en relación con la tecnología para 
generar estrategias de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Puesto 
que, tal como lo menciona Vygotsky (1979), lo social moldea los 
procesos cognitivos; por lo que la dimensión comunitaria debe 
estar configurada por tres niveles, los cuales se relacionan con las 
TIC a favor del fomento de los aprendizajes: 

- El nivel interactivo inmediato: constituido por los individuos 
con quien el niño interactúa. Este nivel, adaptándolo a las TIC, 
supone el acercamiento del infante a los medios digitales con 
fines que él mismo establece, o que sus pares o tutores pueden 
encaminar para finalidades más elaboradas como la educación.

- El nivel estructural: engendrado por los nodos sociales que 
influyen en el niño, tales como la familia y la escuela. Aquí, el papel 
de las instituciones más tradicionales para el desarrollo humano 
tiene un papel primordial, puesto que, en estas recae el hecho de 
orientar la forma como debe usarse la tecnología y definir cuáles 
son los usos más efectivos de los dispositivos electrónicos con 
los cuales convive el infante. Los usos y las gratificaciones de los 
medios radican en la manera como en la familia y en la escuela se 
asuman.
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- El nivel cultural o social general: reglamentado por la sociedad, 
el lenguaje, el sistema numérico y la tecnología. En este apartado, 
cabe recordar que los niños aprenden de un modo sensorial más 
acentuado que en otras etapas de la vida, su aprendizaje se basa 
en las experiencias, las emociones y la forma como apalabra su 
mundo desde el juego. Así, el nivel de aprendizaje se ubica en las 
decisiones que pueden tomarse sobre los medios digitales y en 
la forma como sus expectativas son resultado desde el espectro 
tecnológico. Un ejemplo corresponde al niño que llega al colegio 
y sus maestros le dan acceso a un artefacto; lo primero, replicado 
por el infante es el uso dado a esa tecnología, lo que sus padres le 
enseñaron en casa. Por esto es muy importante que la familia y la 
escuela estén cohesionados con respecto a un equilibrio entre la 
educación, el entretenimiento, el tiempo libre y la manipulación 
de dichos dispositivos.

Bajo las proposiciones iniciales, otro reto docente radica en 
diseñar programas de aprendizaje virtuales o presenciales donde 
se tenga en cuenta la forma en la que aprenden los alumnos y, 
al mismo tiempo, sus experiencias de vida tal como lo menciona 
Varis (2007), ya que esta premisa va a condicionar su forma y 
disposición a aprender.

2.1.1. Algunas reflexiones y propuestas para los docentes 
sobre sus ambientes escolares de aprendizajes mediados 
por las TIC

2.1.1.1. Elaboración de diagnósticos. Las escuelas (rurales 
y urbanas) aún no cuentan con entornos óptimos para un 
acercamiento a los medios digitales. Si se trae a colación la situación 
pandémica por la cual atraviesa la humanidad actualmente, el reto 
de proporcionar educación virtual se vuelve un desafío, ya que las 
condiciones iniciales para que esto se logre ―la relación de los 
estudiantes con sus padres, con quiénes viven, quién los cuida, si 
tienen o no alimentación sana, cómo se expresan en relación con 
su entorno y demás preguntas asociadas al acto educativo―, aún 
no tienen respuesta. De hecho, muchas instituciones educativas 
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«improvisan» acciones asumiendo que una videollamada o 
la lectura de un PDF es una clase que motiva o potencia las 
habilidades del educando. Si todos los estudiantes no llegan con 
las mismas condiciones sociales al aula de clase, se debe pensar 
¿cómo llega hoy la escuela a ese escenario familiar?

Un hecho útil que puede recomendarse es la aplicabilidad 
de diagnósticos para saber cómo reciben, en casa, lo enseñado. 
Sanz (1990) afirma lo siguiente: «… el diagnóstico es una 
función de la orientación dirigida a tomar decisiones y facilitar el 
perfeccionamiento de las personas, los procesos, instituciones o 
situaciones diagnosticadas» (p. 65). En este sentido, el diagnóstico 
pedagógico posibilita mejorar los procesos de intervención y el 
seguimiento a las mejoras educativas; lo cual se suma al hecho 
de conocer previamente las condiciones de la acción formativa. 
A partir de este contexto, se quiere presentar una guía básica para 
que el maestro pueda realizar sus propios diagnósticos partiendo 
de tres dimensiones: el contexto externo, el contexto escolar y el 
proceso de aprendizaje del niño (ver Tabla nro. 1). 

Tabla nro. 1. Guía de diagnóstico.

Guía del diagnóstico inicial
Contextos Preguntas orientadoras para el 

diagnóstico
Contexto externo: 
en este punto se 
debe tener en 
cuenta que el 
contexto externo 
del niño se 
presenta en su 
casa.

¿Cómo es el contexto sociocultural 
del niño en su casa?
¿Cómo es la relación del niño con 
su entorno familiar?
¿Qué aspectos obstaculizan el 
aprendizaje del niño?
¿Qué aspectos favorecen el 
aprendizaje del niño?
¿De qué manera se pueden 
solucionar los aspectos que 
obstaculizan el aprendizaje del 
niño?
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Contexto escolar: 
todo lo que pasa 
en y fuera de la 
pantalla.

¿Cómo es el contexto virtual 
donde se están desarrollando las 
clases?
¿Cómo es la relación maestro-
estudiante?
¿Qué aspectos obstaculizan 
impartir las clases virtuales?
¿Qué aspectos favorecen el 
entorno virtual enseñanza-
aprendizaje?
¿Cómo se pueden solucionar los 
obstáculos del entorno virtual?

Proceso de 
aprendizaje 
del niño: su 
desarrollo 
integral.

¿Cuáles son los ritmos de 
aprendizaje de mi estudiante?
¿Mi estudiante tiene necesidades 
educativas especiales?
¿En qué competencias es fuerte mi 
estudiante?
¿Qué interés específico tiene mi 
estudiante por la clase?

Elaboración propia.

Para complementar el diagnóstico, se pueden agregar 
encuestas a los padres de familia, procesos de observación directa 
a los estudiantes, test y establecer contacto con un profesor que 
tenga información educativa de los estudiantes.

2.1.1.2. Estrategias colaborativas de enseñanza mediada. 
Con los estudiantes que tienen todos los medios digitales y el 
acceso a Internet se facilita más el contacto o la comunicación. 
Desde este primer aspecto, empieza la creación de estrategias 
para los niños que no tienen herramientas o que su único medio 
de comunicación es un celular básico con un poco de señal. 
Las metodologías y estrategias que se usan generalmente en la 
presencialidad se pueden reestructurar para ser empleadas en la 
educación virtual.
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En las clases virtuales se puede utilizar el aprendizaje 
colaborativo. Es muy importante que el niño también aprenda 
con su entorno y de las personas que los rodean, las cuales no son 
estrictamente sus compañeros de clase; pueden aprender con sus 
hermanos, con sus padres y con sus primos. En el contexto actual, 
aquel mediado por la pandemia del COVID-19, este aprendizaje 
basado en la colaboración y la transferencia puede hacer del 
acto educativo un trampolín para que todos los agentes (familia, 
amigos, sociedad y escuela) hagan parte de la educación del niño. 
Asimismo, permite velar por su desarrollo integral. Suarez (2010) 
presenta cinco dimensiones para el desarrollo del aprendizaje 
colaborativo, los cuales se presentan en la Tabla nro. 2. 

Tabla nro. 2. Dimensiones del aprendizaje colaborativo. 

Interdependencia 
positiva

El apoyo que se tienen los 
estudiantes entre ellos.

Responsabilidad 
individual y de 
equipo

Cada estudiante es 
responsable de sus tareas, 
pero entiende que su trabajo 
es el complemento de su 
compañero.

Interacción Una relación positiva entre 
los estudiantes es estar 
dispuestos a dar y recibir 
críticas constructivas, algo 
que se debe inculcar a los 
niños desde su etapa inicial.

Gestión interna 
del equipo

Todos los conflictos 
generados en el grupo deben 
ser resueltos internamente, 
algo que enseña a ser 
empáticos a los niños y a 
trabajar en equipo.
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Evaluación 
interna del equipo

Una evaluación periódica 
que fomenta las mejoras 
en cuanto a pedagogía y 
ambiente escolar.

Tomada de Suarez (2010).

Las dimensiones mencionadas pueden hacer parte del 
quehacer docente en su cotidianidad para diseñar clases mediadas, 
las cuales contemplen acciones socio-emocionales como el apoyo 
entre pares, la responsabilidad colectiva desde la individualidad, 
las relaciones positivas, la resolución de conflictos y los procesos 
de evaluación formativa.

2.1.1.3. Algunos tips.

- La transición de la educación presencial a la educación virtual, 
en especial con los niños, debe ser de manera progresiva para que 
ellos se empiecen a familiarizar con los temas y las herramientas. 
Para esto, se puede tomar el último concepto visto en clase y 
presentarlo de una forma dinámica y creativa para generar 
procesos de recordación y seguridad con la nueva manera de 
llevar el aula. Esta situación también es una forma de anclar los 
conocimientos anteriores con los nuevos a desarrollar.

- Después de organizar y estructurar las metodologías para los 
estudiantes, se debe pensar en la creación de recursos, en la forma 
en que se va a presentar los contenidos y en el modo de evaluar. 
Además, se debe tener presente la creación de contenidos creativos 
y dinámicos, los cuales deben llegar a los alumnos que no tienen 
acceso a la tecnología. De esta manera, se pueden diseñar guías 
para transmitir por redes; audiolibros o imágenes para enviar por 
mensajes de texto o, dado el caso, para incentivarlos a continuar 
con su educación a través de una llamada. Todos estos actos se 
convertirán en aprendizajes significativos cuando el niño sienta 
que el maestro se preocupa por su educación y crea herramientas 
específicamente para que lleguen a él, para incluirlo y demostrarle 
que es importante.
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Al tener listo el diagnóstico, las estrategias, las metodologías 
y los recursos, llega el momento de presentar los contenidos a los 
estudiantes; de incentivarlos a que presten atención en este nuevo 
reto; de hacer que el niño, que está al otro de la pantalla, vea las 
clases ingeniosas y divertidas. De igual forma, ellos deben recibir 
las guías, las imágenes o las llamadas asignándoles tareas, esto con 
el objetivo de motivar la realización de las actividades y hacerles 
sentir que hay interés depositado en ellos.

En el aula de clase es mucho más fácil la interacción y el 
acercamiento, ya que se tiene al niño presencialmente y se facilita 
una comunicación fluida. Esta situación debe mantenerse en la 
actual mediación virtual. Solicitar que la cámara siempre esté 
encendida en una videoconferencia, que se pida la palabra o que 
se generen equipos de trabajo paralelos a la sesión posibilita la 
interacción, la transferencia y la motivación hacia la vinculación 
participativa de cada estudiante.

El ejemplo usado como estrategia es citar el nombre de los 
compañeros y prestar atención, además de ubicar casos o modelos; 
situaciones que ayudan a que se repliquen acciones positivas 
para captar la atención. Buscar su interés ayuda a disminuir las 
distracciones de su zona de confort hogareña. En este punto, los 
padres de familia también entran a participar del proceso, con el 
importante papel de mediadores entre el niño y los maestros De 
esta forma, se toma al padre de familia como guía, ya que aquel, en 
su primer acercamiento a la educación virtual, necesita consejos 
y cierto nivel de adiestramiento para manipular las herramientas 
técnicas e introducirse al mundo educativo mediado. Esta acción 
le hará más fácil el contacto con elementos digitales y le dará 
sentido a lo que hace frente a la pantalla. El padre hará las veces 
de guía pasivo, es decir, se puede presentar como la persona 
que el niño busca en procesos de dificultad cuando requiere de 
un acompañamiento y asesoría. Así, cuando el infante aprenda 
a desenvolverse en los medios virtuales educativos iniciará su 
proceso autónomo de aprendizaje y potenciará su ritmo, estilo y 
método de trabajo.
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Las herramientas virtuales son vistas entonces por algunos 
maestros como algo que no tiene cabida en la educación, ya que 
tienden a creer que esto los desplazará. No obstante, esto no es 
así, la virtualidad es una opción que potencializa el aprendizaje y 
rompe las dinámicas del espacio y el tiempo. Los docentes siempre 
serán los mediadores de dichas tecnologías con los alumnos; serán 
los guías y los tutores de un acompañamiento continuo donde el 
estudiante aprende a ser un sujeto autónomo, a conocer la manera 
en que aprende y cómo lo aprende, a crear en su entorno y sus 
relaciones un flujo constante de posibles proyectos de vida. De 
esta manera, el maestro les dará alas para que exploren su realidad, 
aquella que es oportuna para estar mediada por las TIC.

Para concluir, debe nombrarse a Imparciales: Red de 
Acompañamiento Docente, dado que la reflexión nace de las 
experiencias comprendidas desde la producción de pequeños 
videos en YouTube sobre herramientas y estrategias que los 
docentes pueden utilizar como alternativas a la hora empezar 
sus clases virtuales con niños de primera infancia y al reinventar 
sus cátedras mediante la aceptación e inclusión de la era digital. 
A través de este proceso muchos docentes se dieron cuenta que 
la educación siempre espera para ser impartida, sea de forma 
presencial o virtual; que desde el grado cero hasta educación 
universitaria existen diferentes elementos estratégicos para 
llegar a ellos de forma virtual; que el espacio-tiempo no son un 
impedimento para enseñar y aprender; y, sobre todo, que los 
maestros tienen la grandiosa responsabilidad de reinventarse 
cada día.

2.2. Primaria: retos emergentes en tiempos de virtualidad

La educación virtual constituye una oportunidad para el 
cierre de brechas e impulsar el acto educativo en tiempos de crisis.

Brenda Moreno
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2.2.1. Contexto

Según Cabero (como se citó en Belloch, 2002), las TIC giran 
en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica 
y las telecomunicaciones. No obstante, gravitan no solo de forma 
aislada, sino de manera interactiva e interconectada. Esto permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas. Esta definición se 
relaciona con diversas dimensiones de desarrollo, es decir, con el 
Internet de las cosas, la realidad aumentada, la educación virtual 
(e-learning), los negocios e inversiones en la bolsa vía Internet, el 
teletrabajo, entre otras, tal como lo postula Oppenheimer (2018) 
en su texto Sálvese quien pueda. Uno de los puntos de interés en la 
actualidad radica en el ambiente educativo. Como lo dice García 
Aretio (2008): las posibilidades de recepción de los mensajes 
educativos son inagotables gracias a los modernos medios de 
comunicación y a las nuevas tecnologías de la información. 
«Estas inmensas posibilidades de que a los más recónditos 
rincones pueden llegar, si no todos, sí buena parte de los medios 
de distribución y transmisión de los mensajes pedagógicos de 
manera simultánea o diferida» (p. 8). Es innegable que en la 
actualidad se piensa en ambientes escolares mediados por la 
virtualidad y por la creación de recursos informáticos de diversa 
índole, los cuales desarrollan formatos transmediáticos capaces 
de resignificar los contenidos, las metodologías y los modos de 
producir conocimiento. Pero, este tipo de lógicas dependen de 
un elemento sustancial, el cual no puede perderse de vista en la 
reflexión pedagógica hecha sobre el acto educativo mediado por 
las TIC, a saber, el componente técnico.

Conceptos como el acceso, la cobertura, la conectividad, 
la infraestructura tecnológica y la alfabetización en el uso de 
herramientas digitales ubican la discusión en la forma como 
los maestros, los estudiantes y la sociedad en general pueden 
crear reales escenarios de producción de conocimiento sin el 
impedimento que puede implicar no contar con determinada 
tecnología o potencial técnico. Si bien la interpretación, el análisis 
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y el discurso investigativo de las TIC en educación debe reflejar la 
conceptualización didáctica y pedagógica, también debe admitirse 
que, en un país como Colombia, no todos están conectados y 
aún existen brechas entre el sector rural y el urbano. A esto se 
suma que únicamente el 10 % de su población es bachiller, el 2 
% logra llegar a la universidad (Cantillo, 2018) y la relación entre 
estudiantes por computador no compite con países ubicados en 
los primeros lugares de las Pruebas PISA de la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

En la actualidad, ¿qué tipo de acceso o recurso existe en los 
hogares? Esta pregunta abre otra discusión relacionada con un 
mundo globalizado; no por una red de trabajo, no por alianzas 
para la transferencia de conocimiento y, mucho menos, por la 
infraestructura técnica, sino por una pandemia; un fenómeno 
donde las tesis sobre el aislamiento social, la prevención, la 
imposibilidad del contacto y la educación virtual parecen tomarse 
todo el espectro social. El COVID-19 ha impulsado decisiones 
rápidas para las cuales, quizás, los territorios no estaban 
preparados; pasar en cuestión de semanas de una educación 
presencial a una en la que la mediación tecnológica tiene una 
participación importante, representa un reto enorme al cual la 
humanidad se ha visto avocada. En este tipo de tensiones aparecen 
metodologías emergentes para la educación formal. En términos 
de Czerwonogora (2014), el mundo de Internet corresponde a 
un mundo conectado donde la información es abundante, donde 
vale la pena explorar la forma en que se adquiere la información 
y donde, particularmente, es necesario evaluar rápidamente si 
merece el esfuerzo aprender o no.

2.2.2. El reto de los docentes

La concepción de docente tiene múltiples definiciones. En 
algunas se privilegia su papel de guía y en otras es entendido 
como un productor de conocimiento. Pero, sobre este, se puede 
estar de acuerdo en que uno de sus principales retos es promover 
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el aprendizaje de los estudiantes, dado que, tal como lo dice 
Castillo (2010), el aprendizaje es tarea del profesor en la medida 
que este enseña a aprender; de esta manera, uno de sus papeles 
es convertirse en un facilitador del aprendizaje. Así, sobre el 
anterior concepto nace la pregunta: ¿de qué manera se puede 
motivar el aprendizaje en el ser humano? Varias consideraciones 
se proponen desde la experiencia del proyecto Imparciales, donde 
se manifiesta que el reto del docente consiste en dar cuenta de las 
siguientes condiciones (ver Tabla nro. 3):

Tabla nro. 3. Condiciones para los docentes.

Condiciones Componentes Descripción
Condición 
pedagógica y acto 
educativo

¿Qué es necesario 
enseñar para 
promover 
aprendizajes? 
Contenidos y 
currículo.

- Diseño de contenidos.
- Gestión de competencias.
- Desarrollo curricular.

¿Cómo enseñar? 
Metodologías, 
modelos y prácticas.

- Diseño instruccional.
- Diseño metodológico.
- Taxonomías de aprendizaje.

¿Para qué 
enseñar? Fines 
de la educación y 
objetivos.

- Sentido de la educación.
- Utilidad de las enseñanzas y los 
aprendizajes.

¿En qué contexto se 
da el acto educativo? 
Tiempos, cultura, 
lugares, identidades, 
entre otros.

- Situación del acto educativo.
- Condiciones y limitantes.
- Potencialidades.



61

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre - Jhon Estiwar Gómez Palacio

Condición técnica y 
recursos

¿Con qué enseñar? - Recursos, materiales y 
tecnologías.

¿Cuál es el alcance 
de los recursos?

- Cobertura.
- Acceso.
- Alfabetización respecto del 
recurso.

¿Qué mediaciones 
técnicas se pueden 
diseñar en el 
acto educativo 
para motivar el 
aprendizaje?

- Procesos de comunicación y 
transferencia.
- Formatos de la educación.
- La educación como una 
experiencia de transformación.

Condición humana ¿Cuáles son las 
condiciones ideales 
del aprendizaje?

- Habilidades, competencias y 
pre-saberes.
- Aptitudes frente al 
conocimiento.

¿Cómo aprende el 
ser humano?

- Cognición.
- Psicología del aprendizaje.
- Construcción social del saber.
- Tecnología y educación.
- Aprendizaje en red: 
conectivismo.

Estilos, ritmos y 
esquemas mentales 
para el aprendizaje.

- Aprendizaje diferenciado.
- Procesos de percepción y 
apropiación.
- Estilos de aprendizaje: 
taxonomías.

¿Quién es el sujeto 
cognoscente?

- Demografía.
- Etnografía del sujeto 
cognoscente.

Condición de la 
evaluación

¿Cómo evaluar y 
verificar el desarrollo 
del aprendizaje?

- Propósito de la evaluación.
- Diseño y gestión (competencias, 
criterios, metodología, 
indicadores y resultados 
esperados).

¿Con qué recursos 
se puede hacer 
una evaluación 
formativa?

- La evaluación como 
oportunidad para el aprendizaje.
- Diagnóstico, medición, 
valoración y desarrollo.

Elaboración propia.
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Como se pudo definir, el reto docente es la gestión permanente 
del aprendizaje desde un aprestamiento estratégico de la condición 
pedagógica y el acto educativo (mediaciones entre la enseñanza, el 
aprendizaje y la evaluación), la condición técnica y los recursos (el 
diseño y uso de tecnologías para fines formativos), la condición 
humana (el acto educativo como un acto social, ético, humano y 
cultural) y la condición de la evaluación (establecer la mejor forma 
de valorar el aprendizaje). El reto de los profesores consiste en 
asumir como propias esas condiciones y, a partir de ellas, impulsar 
el deseo de aprender. En términos de Castillo (2010): 

… es desempeñarse o consagrarse a una causa de una gran 
trascendencia social y humana, donde la acción entre docente 
y estudiante va más allá del propio interés personal y da la 
oportunidad de entregarse seriamente en una causa educacional 
(p. 902). 

El reto no es impartir una cátedra, dictar un contenido o, 
simplemente, transmitir una información; el reto históricamente 
se ha descentrado de las enseñanzas hacia los aprendizajes —de 
allí la complejidad del asunto educativo— máxime cuando se 
piensa en formación a través de metodologías virtuales como las 
que hoy demanda la realidad.

2.2.3. Retos en educación primaria

El sistema educativo colombiano se encuentra divido en 
niveles escolares que, idealmente, deberían estar articulados para 
garantizar las trayectorias escolares completas y el derecho a la 
educación. Uno de esos niveles es la educación Básica Primaria 
que, según el Ministerio de Educación Nacional, corresponde al 
ciclo de los cinco primeros grados del proceso educativo básico 
(Ley 115, Art. 21, 1994), el cual tiene la misión de asegurar las 
bases y los fundamentos. Los retos que pueden aparecer son: 

- Constituir una garantía social efectiva que los estados modernos 
deberían ofrecer a todos los ciudadanos (Álvarez y Topete, 2004).
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- «Orientar hacia la satisfacción de las necesidades básicas de 
aprendizaje y hacia el establecimiento de las bases necesarias para 
aprender a aprender, es decir, para la educación permanente» 
(Álvarez et al., como se citó en Montes et al., 2013, p. 144).

Luego de revisar los retos que evidencian los docentes y la 
educación primaria, vale la pena orientar otras recomendaciones 
complementarias nacidas por el proyecto «Imparciales» como un 
instrumento para posibilitar el acto educativo en un contexto de 
pandemia y, en cuyo caso, cobra relevancia la pregunta sobre cómo 
diseñar y usar metodologías emergentes en educación formal. 

2.2.4. Estrategias y herramientas para la educación 
virtual en primaria

Este apartado corresponde al webinar realizado por las 
profesionales Brenda Julieth Moreno Rodas y Kenia Lizbeth 
Salazar Guevara, de la Licenciatura en Comunicación e Informática 
Educativa, el 25 de marzo del año 2020. Se utilizó la modalidad 
de videoconferencia dialógica y se compartieron experiencias, 
consejos y recomendaciones a los maestros sobre estrategias y 
herramientas para la educación virtual en primaria. 

Se detallaron reflexiones iniciales orientadas a las 
implicaciones del proceso educativo en un nivel de primaria para 
luego proponer acciones concretas con herramientas que permitan 
dinamizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los resultados 
del webinar quedaron consignados en YouTube, específicamente, 
en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=h7nudeK8Zfo 
(Imparciales.Oficial, 2020). 

En la Figura nro. 12 se puede apreciar la publicidad utilizada 
para este encuentro virtual.
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Figura nro. 12. Publicidad del webinar.

Elaboración propia.

Para darle un alcance metodológico y estratégico al desarrollo 
del webinar, es importante establecer objetivos específi cos que 
orienten a los maestros de educación primaria hacia el fomento de 
prácticas pedagógicas mediadas por las TIC. Estos se evidencian 
en la Tabla nro. 4.
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Tabla nro. 4. Objetivos del webinar.

Objetivo nro. 1 Objetivo nro. 2
Compartir estrategias y 
herramientas de educación 
virtual a docentes y 
profesionales de la 
educación en el contexto de 
cuarentena para el desarrollo 
de procesos formativos en 
primaria.

Promover refl exiones e ideas 
para la comprensión del 
nuevo paradigma formativo 
en pro de la adaptación de las 
metodologías de enseñanza 
de los maestros a los nuevos 
entornos virtuales de 
aprendizaje. 

Elaboración propia.

2.2.4.1. Refl exiones iniciales del webinar. En un primer 
momento de contexto se pueden apreciar refl exiones relacionadas 
con diferentes elementos (ver taBla Nro. 5).

Tabla nro. 5. Refl exiones y recomendaciones iniciales.



66

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

Elaboración propia.

2.2.4.2. La estrategia de WhatsApp. Si se considera un 
hipotético caso en el cual el docente no tiene conocimiento o 
no sabe cómo va a comunicarse con sus estudiantes; una de 
las primeras herramientas que se pueden explorar puede ser 
WhatsApp. ¿Qué puede hacer el profesor con sus estudiantes a 
través de este instrumento? Esta pregunta es reiterada en diversos 
contextos educativos, máxime en esta época donde los mecanismos 
comunicativos inmediatos cobran total vigencia. WhatsApp no 
solo es una de las aplicaciones de mensajería multiplataforma más 
versátiles del mundo, sino que se ha convertido en un referente 
mediático obligado asociado a nuestra vida y del cual hemos 
empezado a depender para llevar a cabo gran parte de nuestras 
acciones (Sanz, 2012). Esta herramienta posibilita la gestión y 
la transmisión de videos informativos, los equipos de trabajo y 
la transferencia de información entre pares. En la Tabla nro.
6 se resumen las posibilidades del uso del WhatsApp como 
instrumento educativo:
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Tabla nro. 6. Posibilidades del uso del WhatsApp como herramienta 
educativa.

Elaboración propia.

2.2.4.3. Video, infografías, cómic e imágenes. Otros de los 
recursos a los cuales puede acceder el docente —para explicar 
el tema— y los estudiantes —para enviar las evidencias de su 
trabajo— es la imagen. Esta es un signo visual capaz de sintetizar 
información textual y con la posibilidad de generar procesos de 
retención de información desde la visualidad expresiva del dato 
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icónico. A través de esta estrategia, el maestro puede producir 
imágenes o solicitarlas como medio de expresión formal estético-
narrativa, en estas, todo concepto puede ser representado y 
modelizado. Las historias, los grandes mitos, los términos e incluso 
las teorías son susceptibles de esquematizarse y representarse 
porque, como lo dice Lacruz (2010), la riqueza expresiva de la 
imagen hace de ella una modalidad de comunicación humana 
muy efi caz. Dicho planteamiento puede notarse en la Tabla nro. 
7. 

Tabla nro. 7. Posibilidades del uso educativo audiovisual.

Elaboración propia.
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2.2.4.4. Guías de aprendizaje o guías didácticas. Las guías 
corresponden al diseño instruccional y a la forma secuencial de 
orientar las unidades formativas con fi nes específi cos. Son útiles 
para esquematizar el paso a paso de la mediación enseñanza-
aprendizaje-evaluación. Así, en palabras de Aguilar (2004), la 
guía didáctica es el material educativo que deja de ser auxiliar 
para convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; 
pieza clave para el desarrollo del proceso de enseñanza a 
distancia porque promueve el aprendizaje autónomo y aproxima 
el material de estudio al alumno (texto convencional y otras 
fuentes de información) a través de diversos recursos didácticos 
(explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones 
similares a la que realiza el profesor en clase). Se recomienda, a 
los maestros de primaria, su uso permanente para la organización 
sistemática de la actividad formativa. 

La guía debe socializarse con el estudiante y esta debe 
convertirse en un manual. 

Ejemplo: guía de aprendizaje de lectoescritura a través del 
cuento (ver Tabla nro. 8). 

Tabla nro. 8. Ejemplo de guías de aprendizaje.

Elaboración propia.
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En los siguientes enlaces se podrán encontrar ejemplos de 
guías que el estudiante podrá desarrollar en línea o imprimir, 
para realizar diversas actividades formativas en áreas básicas de 
primaria: 

- https://www.edufichas.com/descargas/cuaderno-para-aprender-
a-contar/.

-http://escuelanueva.org/portal1/es/materiales-de-aprendizaje.
html.

-https://www.orientacionandujar.es/2015/02/10/completo-
cuaderno-de-aprestamiento-trabajamos-la-grafomotricidad-
nivel-inicial-blanco-y-negro/.

2.2.4.5. Plataformas de aprendizaje: modalidad 
E-Learning y videoconferencia. Las plataformas de aprendizaje 
pueden definirse como aquellos programas que permiten 
diseñar cursos virtuales, en los cuales se desarrollan actividades 
con fines formativos (desde la generación de contenidos, foros, 
conferencias online, cuestionarios, wikis, bases de datos, glosarios 
hasta herramientas dispuestas para promover acciones educativas 
en diversas áreas del conocimiento). Las plataformas educativas, 
también llamadas plataformas virtuales, están constituidas por un 
software que se encuentra en Internet, el cual permite crear cursos 
y mantener, entre profesores y estudiantes, una comunicación 
síncrona y asíncrona. Generalmente, se forman por dos secciones: 
actividades y recursos. En la primera normalmente se hallan 
bases de datos, chats, consultas, cuestionarios, encuestas, foros, 
glosarios, tareas, wikis y otros. En la segunda, se pueden cargar 
archivos, crear carpetas, páginas, URL y otros (Lagunes y Lagunes, 
2018). La Tabla nro. 9 presenta ejemplos de plataformas que 
pueden usarse para el desarrollo de procesos formativos.
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Tabla nro. 9. Plataformas virtuales.

Elaboración propia.

2.2.5. Consideraciones fi nales

- La educación virtual en la actualidad implica la vinculación de 
los padres de familia. Ellos son actores que acompañan el proceso 
formativo en la primaria.

- El docente debe tener una apertura y una disponibilidad frente al 
cambio. No se trata de replicar los mismos modelos conductuales 
o tradicionalistas mediante una cámara, un audio o una conexión 
a Internet, sino de diseñar y gestionar recursos que promueven 
el aprender jugando, innovar descubriendo y motivar desde los 
nuevos formatos digitales para la educación.

- Es importante incluir el factor emocional y los valores que en 
casa se establezcan. La educación es un acto pedagógico en el cual, 
hoy, se redefi ne el papel del maestro y el papel de la familia como 
primer agente transformador en las prácticas vitales del niño. 

- Las guías de aprendizaje permiten el desarrollo de secuencias 
didácticas asesoradas por el docente. Ellas tienen la posibilidad de 
constituirse en manual para que el estudiante sepa sobre cada una 
de las actividades y su proceso formativo no pare con la ausencia 
presencial del maestro.
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- Es importante buscar las fuentes de apoyo, ayuda e información 
para fortalecer las competencias digitales docentes. Un reto actual 
es la creatividad para no solo buscar la herramienta, sino para 
motivar, desde su uso, el deseo de aprender. 

2.3. Secundaria: las TIC en los procesos de formación 

Como se menciona en los apartados anteriores, implementar 
las TIC en el aula de clase supone un reto para los profesores, 
aún más cuando se enfrentan a la población adolescente. En esa 
dirección, encarar el reto de cambiar la percepción de los jóvenes 
en cuanto a su visión de consumo en redes sociales y herramientas 
informáticas, y transformar la propia percepción se hacen necesarios 
para avanzar al ritmo de la sociedad. Sin embargo, según algunos 
autores, la tecnología ha sido rechazada en el aula y denominada 
gran distractor del proceso de aprendizaje. Según Amar (2004), la 
utilización de las TIC, aplicadas a la educación, debe tener –o al 
menos procurar– formar a ciudadanos y ciudadanas capacitados 
para integrarse en la sociedad contemporánea de forma autónoma 
y crítica. De esta manera, no se deben utilizar las herramientas 
tecnológicas como sustitutos de los recursos tradicionales. 

La situación actual de la pandemia COVID-19 no pudo 
ser pronosticada por ningún educador. Aquella transformó las 
dinámicas de los procesos educativos abruptamente. Si bien no 
era posible predecir el reto al que se enfrentaría la educación 
actual; la tecnología ha pasado de ser un complemento, al canal 
y actor principal no solo de la comunicación con los estudiantes, 
sino también del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 
Desde que esta se integró al aula de clase, se ha transformado 

la manera de aprender, pues los jóvenes tienen acceso a mucha 
más información, ya que antes adquirían esta por medio de 
textos en las bibliotecas. Dicho acontecimiento convierte a los 
estudiantes en protagonistas de su propio aprendizaje, puesto que 
ellos mismos buscan, indagan y deciden hasta qué punto llevar 



73

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre - Jhon Estiwar Gómez Palacio

una consulta sobre un tema dado en clase o de interés personal. 
De este modo, cuando el docente lleva al aula una temática nueva, 
suele suceder que algún alumno tiene nociones previas sobre la 
misma; todo ello gracias a su búsqueda en Internet. Asimismo, el 
maestro se remueve de su tradicional posición al dejar de ser el 
único con acceso al conocimiento, pues los estudiantes permiten 
visibilizar otros puntos de vista con entendimientos previos. 

Antes de la contingencia, muchas instituciones educativas 
habían utilizado —de manera natural— las TIC y habían 
establecido aulas virtuales. En efecto, no todos consideraban la 
presencia del Internet en clase como un enemigo, sino más bien un 
aliado. Allí, se enfrenta el reto en relación con los jóvenes, puesto 
que surge la siguiente pregunta: ¿cómo lograr que un adolescente 
se interese en una clase virtual, teniendo a su alcance cientos de 
páginas que contienen, en su mayoría, contenidos dedicados al 
ocio y al entretenimiento? A partir de este aspecto, el docente 
debe entrar en el mundo del estudiante con el fin de estructurar la 
clase y pensar en los intereses de estos. Debe captar su atención, 
porque tampoco se debe denominar las redes sociales o páginas 
particulares como poco educativas; dado que todo puede ser 
educativo si se le brinda el enfoque correcto. Un ejemplo de esto 
son los grupos cerrados de Facebook, los cuales cada vez son más 
populares para tratar temas netamente escolares. Así, no solo se 
habla de una red social muy llamativa para las juventudes, sino 
también de un canal de comunicación bastante efectivo.

No se puede negar que los jóvenes son receptivos y, respecto 
a la tecnología, son bastante curiosos. En esa dirección, logran 
incorporar diversos usos de esta a la vida cotidiana. En este 
momento, los estudiantes que cursan entre el sexto y el undécimo 
grado de secundaria son denominados como centennials. 
Aquellos nacieron inmersos 100 % en el mundo de la tecnología 
y el Internet. Lo anterior permite suponer una ventaja con el 
objeto de implementar las TIC como pieza clave en el proceso 
formativo, ya que los alumnos cuentan con un dominio natural de 
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las tecnologías. Sin embargo, implica un desafío para los docentes, 
puesto que se hace necesario encontrar la forma de hablar en un 
mismo idioma, para generar tal integración de manera agradable, 
y sin tornarse obligatorio, aburrido y estresante. 

En consecuencia, los formadores deben hallar las 
herramientas que puedan capturar la atención de los estudiantes. 
Puede sonar complicado hablar en su mismo lenguaje, a razón 
de haber nacido en una época diferente. No obstante, se debe 
tener en cuenta que los jóvenes atraviesan una etapa complicada 
en su proceso de crecimiento, donde cualquier actividad les da 
vergüenza o se encuentran en la búsqueda de aceptación social. 
Por esto se cohíben de desarrollar multiplicidad de actividades 
en su vida cotidiana. Unas actitudes poco adecuadas pueden 
fracturar el plan que, como docentes, se tenía planeado en la 
secuencia didáctica convencional.

En este sentido, es necesario encontrar la forma de transmutar 
a los estudiantes hacia figuras receptivas y participativas en el 
desarrollo de actividades propuestas en cada clase. Por ejemplo, 
una herramienta clave y que funciona tanto en niños como en 
adultos es Kahoot, debido a que como seres humanos no perdemos 
el instinto competitivo. Esta herramienta tiene la cualidad de 
tener muy atentos a los participantes sobre todo lo que sucede, 
dado que el objetivo de ocupar el primer puesto. Evidentemente 
este medio no es aplicable en todos los casos porque todo depende 
de la población y de sus necesidades. Pero, en términos generales, 
su aplicación podría funcionar muy bien, ya que implica el uso del 
celular por parte de los alumnos, lo cual llevaría a un alto grado 
de concentración.

Al tratar con una población más madura, como lo es 
secundaria, se encuentran jóvenes un poco más conscientes de la 
realidad. Por este motivo, es posible aplicar otras estrategias tales 
como el uso de la robótica, el desarrollo de apps y la creación de 
páginas web en torno a temas de interés personal. Por ejemplo, la 
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creación de una plataforma acerca del tema favorito del estudiante 
puede funcionar bastante bien, porque se trabaja sobre sus gustos. 
De esta manera, se lograría poner gran empeño por ser algo que 
le gusta o le interesa.

Los recursos anteriormente mencionados como la robótica, el 
uso de herramientas como Kahoot, y la creación de apps y páginas 
web funcionan bastante bien en clases de modo presencial. Es una 
realidad que, así como muchas de estas herramientas se pueden 
usar en el computador o en el celular, las estrategias de enseñanza 
y aprendizaje no son las mismas cuando se tiene a los estudiantes 
en sus casas expuestos a diferentes condiciones económicas, 
anímicas, ambientales, entre otras. Por lo tanto, aunque se estén 
usando las mismas herramientas —algo completamente válido—, 
se debe contemplar que hay una exposición a factores diversos, los 
cuales alteran las actividades planeadas. Estos son claros ejemplos 
de que la virtualidad tiene un espacio importante en las clases y 
más ahora cuando se deben implementar diferentes recursos en la 
virtualidad.

Cuando se suspendieron las clases presenciales el 15 de 
marzo del 2020 en Colombia, todas las personas enfrentaron la 
incertidumbre de no saber cómo se iban a desarrollar los contenidos 
del año lectivo. Los docentes, frente a esta necesidad, empezaron 
a tener en cuenta plataformas como Zoom, Google Meet, Jitsi, 
entre otras, las cuales brindan una sala de videoconferencia en 
vivo para grupos numerosos. Esta alternativa fue acertada para 
poder comunicarse con todos los estudiantes, pero en el afán de 
encontrar soluciones rápidas, quedó olvidada la parte práctica, 
muy necesaria durante las clases. Por tanto, se hace necesario 
implementar otros recursos que enriquezcan y complementen 
el discurso tales como los videos, las imágenes, el uso de otras 
páginas; al igual que otros elementos virtuales para asignar tareas 
y otro tipo de trabajos con el fin de dinamizar los contenidos como 
son las infografías, las presentaciones, los podcasts, las canciones o 
las historietas online. 
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Para la aplicación de todas estas herramientas los jóvenes son 
los primeros en participar y los más animados en formar parte de 
la actividad. Por ejemplo, es importante usar a favor de las clases 
el uso excesivo de WhatsApp, al igual que Facebook; dado que son 
aplicaciones bastante utilizadas por todos ellos. Por esta razón, 
generar espacios allí hace que los alumnos sean más receptivos, 
más participativos o, por lo menos, le garantiza al docente que el 
estudiante recibe y comparte la información de manera inmediata. 
Además, se pueden generar espacios divertidos, dado que no 
se trata de trasladar el documento PDF, tal cual, a Facebook o 
subir en estas plataformas simples y largos documentos. Lo ideal 
es conocer la actualidad en la cual se mueven los jóvenes y, así, 
coexistir en ella. Aprender sobre el uso de stickers o memes, los 
cuales funcionan para toda ocasión y logran ser divertidos y 
educativos al mismo tiempo. Esto no significa que los textos 
sean reemplazados o no sean bienvenidos, Pero sí es pertinente 
tomar en cuenta este tipo de ejercicios, puesto que mantiene a los 
estudiantes en sintonía con la clase e involucra simultáneamente 
su realidad.

En muchas ocasiones, no son solo los jóvenes quienes no 
están receptivos y dispuestos a entender. A veces son los maestros 
los que no están dispuestos a modificar y abandonar la educación 
tradicional, situación que los lleva a no entender que las actitudes, 
gustos e intereses de la sociedad actual no son los mismos de hace 
veinte años. Las formas de aprender han cambiado y, en ese mismo 
sentido, la educación debe transformarse para formar estudiantes 
más felices, porque no se trata de prohibir el uso del celular en 
clase o de satanizar el uso del computador, si no de convertirlo 
en aliado, para enseñar las herramientas con las que ellos pueden 
aprovechar la tecnología. Es fundamental manifestar que es 
posible divertirse y aprender, que las redes no son solo para el 
ocio. Hay todo un mundo por explorar; se tiene enfrente un aliado 
completo que brinda ayudas, recursos y, claramente, diversión y 
entretenimiento.
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Por consiguiente, se debe hacer una reflexión sobre el quehacer 
en la actualidad, para así reconocer las falencias; capacitarse y, 
sobre todo, comprender que los niños y los jóvenes que acuden a 
la educación no son recipientes vacíos (Freire, 1970). Ellos tienen 
la capacidad suficiente para aportar conocimientos tecnológicos 
desde su experiencia, ya que nacieron en la era digital. Día a día, 
los estudiantes derriban el mito que concibe al docente como el 
único capaz de guiar y liderar el proceso. Ellos también tienen 
conocimientos previos y pueden enseñar al resto de la clase, incluso 
logran tener más experiencia que el maestro en el manejo de las 
TIC. Uno de los deberes del profesor consiste en abrir espacios de 
participación a los alumnos no solo para conocer sus habilidades 
y destrezas, sino para descubrir sus necesidades y poder enfrentar, 
de una manera completa, los diversos retos que surgen a diario.

Es importante resaltar que los jóvenes deben sentirse 
protagonistas del proceso educativo y sentir que están 
aprovechando su tiempo en algo verdaderamente interesante. Por 
eso, como ya se mencionó, el uso de las preferencias personales 
puede funcionar muy bien cuando no se habla de temas complejos 
y puntuales como la matemática, la física y la química. Se pueden 
traer a colación ejemplos de la vida real para que los jóvenes 
encuentren sentido en relación con lo aprendido y, más ahora, 
cuando no tienen acompañamiento constante por parte del 
docente. De tal manera, se les podría solicitar el uso de materiales 
cotidianos como ingredientes sencillos de comida y aunque 
claramente no todos los casos de química pueden ser observados 
fácilmente, estos recursos logran hacer la diferencia en una clase. 
En otros casos, como las asignaturas de ética, religión o sociales se 
puede facilitar la asociación a través de los gustos personales con 
la intención de amenizar los contenidos.

En definitiva, no fue posible predecir una situación como 
la que atraviesa la educación actual, pero, por ventura, dicha 
situación llega en el momento preciso para hacer uso de ciertos 
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recursos tecnológicos que, muchas veces, los docentes ignoran, 
sea por desconocimiento o por falta de interés, recursos, entre 
otros. Lo fundamental es lograr utilizar diversos recursos para 
dinamizar la clase, transformarla y no solo dar un discurso; lo ideal 
es complementar, ayudar y permitir la creación de espacios a los 
estudiantes con el objeto de proponer, investigar y participar en la 
construcción de nuevas ideas. Gracias a esta postura, ellos pueden 
entenderse como sujetos sociales y políticos, los cuales participan 
y toman decisiones importantes. Muchas veces son esos pequeños 
detalles lo que hacen la diferencia a la hora de compartir de 
manera propicia cierto conocimiento con las juventudes. Así, los 
maestros son responsables de formar y transformar la sociedad en 
un lugar feliz.

2.4. Acercamiento al uso pedagógico de las TIC en la 
formación universitaria 

La educación es sin duda un aspecto fundamental para que la 
sociedad transforme escenarios y contextos, y para que establezca 
retos en pro del mejoramiento de su calidad. Sus procesos de 
mejoramiento deben responder a las necesidades contextuales e 
históricas en las que se ha hecho hincapié en otros apartados de 
este libro. 

Al respecto, la educación superior es uno de los niveles 
educativos más llamados al establecimiento de dichos retos; 
al análisis de los contextos y a las investigaciones que den pie a 
procesos de formación holísticos e integrales; los cuales respondan 
a las necesidades del medio social, cultural e intelectual. En ese 
sentido, las TIC han sido uno de los aspectos más importantes 
para el surgimiento y puesta en marcha de nuevas prácticas 
académicas en contextos educativos en el nivel superior, donde los 
docentes y estudiantes, constantemente, plantean retos de forma 
innovadora y contextualizada. Aquí, se proporcionan elementos 
para la construcción de entornos educativos sólidos en donde 



79

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre - Jhon Estiwar Gómez Palacio

las TIC pueden ayudar a los actores del proceso a adquirir las 
capacidades requeridas para ser competentes en su utilización y 
construir:

… buscadores, analizadores y evaluadores de información; 
solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 
usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 
comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 
ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la 
sociedad (Paz et al., 2009, p. 112).

Es importante mencionar que las TIC, en la docencia 
universitaria, pueden realizar un proceso de autoconocimiento 
y reflexión de las prácticas educativas a partir de los siguientes 
ítems de evaluación: 

- Presencialidad vs virtualidad, lugar de la enseñanza y el 
aprendizaje: estos escenarios han estado presentes en muchos de 
los centros educativos, solo que el último ha estado posicionado 
por debajo. Estos han generado un choque debido a las diversas 
particularidades que ambos poseen. Aunque la finalidad del 
entorno es la misma, se pueden contemplar una serie de factores 
que cambian las reglas de juego a la hora de utilizarlas: los medios 
tecnológicos, la síntesis de los temas, la pedagogía de enseñanza, 
entre otros. Cada uno de estos elementos juega un papel diferente 
según el espacio en el cual se emplee. 

- Sincronía y asincronía: Canal de comunicación y conversación 
docente-estudiante en relación con la extensión, la síntesis de 
contenidos y como se muestran realmente.

- Momentos de la clase (apertura, desarrollo y cierre): se genera 
una ambigüedad y entran en conflicto los docentes. Se sabe que 
estos momentos permiten un desarrollo de cualquier clase. No 
obstante, muchos de los maestros entran en discusiones debido 
a la duración de los tiempos. Estos usan la magistralidad como 
estrategia para solventar el momento virtual de las aulas. Es allí 
donde el estudiante toma decisiones de no seguir con ellas.
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- Comprender las necesidades y dificultades de los estudiantes: 
significa repensar las formas de la virtualidad desde el asertividad y 
la comprensión de aquellas necesidades que han sido identificadas. 
Es decir, crear un vínculo con el estudiante y con otros docentes.

Dichos ítems llaman la atención sobre algunos elementos clave 
que aparecen cuando la educación y las TIC se transversalizan, 
pues se encuentra que las actividades, los espacios y los momentos 
de clase mutan en relación con los factores contextuales, los cuales 
se encuentran íntimamente relacionados con las necesidades y las 
dificultades de los estudiantes; aquellos que, a su vez, dependen 
de las características del medio social y económico que, en el 
año 2020, cambió de manera significativa debido a la pandemia 
mundial del COVID-19.

Así, docentes y alumnos no solo han tenido que adaptarse a un 
sistema educativo en contingencia, también han asumido un papel 
activo en la edificación conjunta de nuevos espacios, momentos, 
estrategias y métodos para la construcción de conocimiento. 
Estos se encuentran mediados por herramientas que posibilitan 
el permanecer juntos sin estarlo y estar conectados de formas 
sincrónicas y asincrónicas en un ciberespacio reconstruido por 
sus miradas, decires y reflexiones, en aras de una nueva educación 
mediada por la virtualidad. 

En este contexto, la alfabetización digital cobra sentido, 
pues debe direccionarse la adquisición de habilidades técnicas y 
pedagógicas hacia el establecimiento de canales de comunicación 
entre los diferentes actores del proceso educativo con el fin de 
buscar un sentido crítico mediante la retroalimentación y las 
frecuentes reflexiones. Allí, la educación superior a través del 
análisis, las prácticas, la reflexión y la investigación se encuentra 
llamada a construir las bases para la edificación y puesta en 
marcha de un proceso educativo de calidad mediado por las TIC 
que, por supuesto, puede estar atravesado por la educación virtual 
y no presencial.
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Cuando se habla de la educación virtual, se hace referencia a 

… una modalidad de la educación a distancia; que implica una 
nueva visión de las exigencias del entorno económico, social 
y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TIC. 
No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la 
información a lugares distantes, sino que es toda una perspectiva 
pedagógica (Ministerio de Educación Nacional, s.f.)

De este modo, la educación virtual trasciende las cuatro 
paredes del aula tradicional y flexibiliza las temporalidades del acto 
educativo: sincronía y asincronía alternan su presencia en estos 
entornos virtuales, lo cual posibilita la mencionada flexibilización 
del tiempo y la trascendencia del espacio.

Asimismo, para que el establecimiento de estas nuevas 
dinámicas en la educación sea pertinente, contextualizada y 
de calidad; los docentes y estudiantes deben contar con las 
habilidades técnicas y pedagógicas en el uso de las TIC, las 
cuales son necesarias para su óptimo desempeño en la creación y 
recreación del conocimiento. Por este motivo, la Figura nro. 13 
pone en consideración el pentágono de competencias TIC. 
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Figura nro. 13. Pentágono de competencias TIC.

Tomada de Ministerio de Educación
Nacional de Colombia (2013).

Dicha fi gura corrobora que la competencia tecnológica 
no es un elemento errático y aislado, sino que complementa 
y es complementado por factores pedagógicos, investigativos 
y comunicativos. Así, en el marco de esta horizontalidad de 
competencias, el docente debe ser explorador, innovador e 
integrador de las TIC en su quehacer educativo.

En este sentido, dadas las condiciones históricas y contextuales 
mundiales y la mutación inminente del sistema educativo con su 
incorporación de otras maneras de educar en el ciberespacio, 
Imparciales: Red de Acompañamiento Docente ha trabajado en la 
formación y fortalecimiento de las competencias tecnológicas de 
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los maestros y estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira 
a través de la creación de estrategias tecnológicas, pedagógicas, 
comunicativas e investigativas. Estas han demostrado que sí es 
posible la construcción colaborativa y conjunta del conocimiento 
en otros sitios. Expandir la universidad al entorno del ciberespacio. 

Se han creado mesas de ayuda para cada una de las facultades 
de dicha institución en donde, a través del acompañamiento 
grupal y personalizado, se ha trabajado en aras de esa adquisición 
y fortalecimiento de habilidades sobre las TIC en docentes y 
estudiantes. Destrezas que pasan por:

- La formación técnica en herramientas digitales de gestión del 
aprendizaje.

- La utilización pedagógica de herramientas digitales.

- Momentos de clase mediados por las TIC.

- Evaluación del aprendizaje mediada por las TIC.

- Gestión de ambientes virtuales de aprendizaje.

- Sincronía y asincronía en la educación virtual.

Dado que los estudiantes también han tenido que hacer un 
esfuerzo de adaptación a las nuevas condiciones; las estrategias 
de acompañamiento también fueron pensadas para ellos. Así, 
Imparciales ingenió planes integrales en formación tecnológica 
para los diferentes actores del proceso educativo, las cuales se 
explican a continuación: 

2.4.1. Acompañamiento tecnológico por facultades a 
través de mesas de trabajo

Se creó, por cada facultad, una mesa de trabajo integrada 
por profesionales integrantes del Colectivo, quienes serían los 
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encargados de promover la adquisición y el fortalecimiento 
de habilidades tecnológicas en docentes y estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Pereira.

De esta manera, las jornadas de compañía para maestros se 
pensaron como un proceso de formación, donde alrededor de 
ciento cuarenta conferencias fueron distribuidas por facultades 
con el fin de fortalecer, específicamente, los siguientes elementos:

- Planeación de clases virtuales.

- Encuentros sincrónicos.

- Creación de contenido digital.

- Gestión del aprendizaje.

Una vez establecidas las mesas de ayuda, se crearon agendas 
y temáticas de acompañamiento en su interior, pensadas en el 
marco de las necesidades puntuales de cada área del conocimiento. 
La Figura nro. 14 presenta la agenda de acompañamiento a la 
Facultad de Ciencias de la Salud y la Facultad de Ciencias de la 
Educación. 
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Figura nro. 14. Agenda de acompañamiento a la Facultad de
Ciencias de la Salud. 

Elaboración propia.

Figura nro. 15. Agenda de acompañamiento a la Facultad Ciencias de 
la Educación.

Elaboración propia.

Asimismo, en la mesa de acompañamiento de Ciencias 
Ambientales, Ciencias Agrarias y, Agroindustria se fortalecieron 
habilidades relacionadas con:
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- Representación de contenidos: explicación técnica y uso 
pedagógico de herramientas y aplicaciones para representar 
contenidos, iniciar con la explicación del Visual Thinking y, 
posteriormente, con su traslación a un resultado creativo y gráfico.

- Herramientas de evaluación: utilización de las TIC para la 
evaluación diagnóstica, formativa y sumativa acompañada de su 
utilización en el marco del reglamento estudiantil y la política 
institucional.

- Clases sincrónicas: herramientas como Google Meet y Zoom 
en la generación de clases sincrónicas y comunicación con los 
estudiantes.

- Otras temáticas relacionadas con el acercamiento a las TIC: 
ciudadanía digital, redes sociales para la educación, herramientas 
de Google, entre otros.

Sumada a las mesas de acompañamiento tecnológico por 
facultades, se realizó una campaña comunicativa en la cual se 
informaba e incentivaba a hacer uso de los espacios de formación. 
A continuación, se comparte la publicación de la Jornada de 
Acompañamiento Docente realizada entre el 3 y el 14 de agosto 
de 2020, en el marco de la alianza que se generó, específicamente, 
con la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias.
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Figura nro. 16. Estrategia comunicativa para el acompañamiento 
docente de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrarias.

Elaboración propia.
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2.4.2. Resultados

Tabla nro. 10. Resultados jornadas pedagógicas a través de 
mesas de ayuda.

Facultad Asistentes
Facultad de Bellas Artes y 
Humanidades

63

Facultad de Ciencias Agrarias y 
Agroindustria y Ciencias Ambientales

10

Facultad de Ciencias Básicas 208
Facultad de Ciencias de la Salud 45
Facultad de Ciencias Empresariales 448
Facultad de Ingeniería Mecánica 91
Facultad de Ingenierías 52
Facultad de Tecnología 55
Facultad de Ciencias de la Educación 44
Total 1016

Elaboración propia.

2.4.3. Conclusiones generales

La virtualidad ha representado, para algunos, un llamado de 
atención a sus metodologías de enseñanza. No obstante, en lugar 
de presentarse como amenaza, esta es una oportunidad para la 
renovación de la filosofía educativa y las prácticas que acarrea. 
Se ha comprendido que la educación es un proceso en constante 
mutación y de construcción colectiva, el cual conduce a retos 
gestados internamente o que son producto de dinámicas sociales 
externas. Así pues, los grandes desafíos requieren esfuerzos y una 
inteligencia colectiva.
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Dicho lo anterior, vale la pena mencionar que el reto de 
acompañamiento a docentes no se ha llevado a cabo únicamente 
desde Imparciales. Este es un caso que, como se ha mencionado 
a lo largo de este libro, emerge de las inteligencias colectivas: 
docentes, egresados, estudiantes y directivos; es decir, de toda una 
comunidad universitaria, la cual ha realizado esfuerzos invaluables 
con el objetivo de fortalecer sus prácticas pedagógicas y ofrecer 
una educación de calidad en tiempos contingentes, épocas para 
repensar la educación desde las TIC.

2.5. Universo de las TIC, una oportunidad de innovación 
en el aula

Hoy en día la tecnología juega un papel elemental en la vida 
del ser humano. Esta, al depender del uso que se le dé, puede 
comportarse como un medio de encuentro y fraternidad para 
los seres humanos, pero ¿puede ayudar a educar? La respuesta 
es un total «sí». En esta era digital se cuenta, dentro del aula de 
clases —en la mayoría de los casos—, con los —bien llamados— 
«nativos digitales»; personas que, en diferentes situaciones, han 
compartido e interactuado con las nuevas TIC. Así pues, estos no 
son ajenos a las grandes transformaciones sufridas en el mundo, 
ahora completamente globalizado. 

Las tecnologías se convierten en un motor para informar y 
generar participación por medio de la virtualidad y ofrecen diversas 
herramientas funcionales para los docentes y los formadores. Por 
esta razón, el universo de las TIC es una oportunidad de innovación 
en el aula, puesto que permite planificaciones instruccionales, 
las cuales muestran otras maneras de la metodología educativa 
pensada desde el uso de la hipertextualidad, la multimedialidad, los 
recursos electrónicos, las aplicaciones móviles y otros elementos 
educativos que son de gran utilidad en un mundo globalizado 
donde la tecnología y el ser humano se encuentran íntimamente 
ligados. En este sentido, resulta importante la realización de 
acoplamiento de las TIC a los contenidos de las clases como un 
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sólido aliado para la creación de estrategias didácticas y dejar de 
lado su concepción como agente externo y alejado del escenario 
de la educación. 

Lo ideal es que los mitos que giran en torno a las TIC puedan 
ser reemplazados o impugnados con el objeto de brindarle una 
oportunidad a estas mismas en los procesos educativos, dado 
que son una gran alternativa en la solución de problemas de la 
educación, en el planteamiento de retos de aprendizaje y en la 
innovación educativa. Sin embargo, es menester comprender que 
estas bondades no se dan per se. En escenarios formativos, por 
ejemplo, debe ser el pedagogo el encargado de buscar, dentro de 
la gran variedad de herramientas ofrecidas por las TIC, las más 
apropiadas para el desarrollo de una temática que responda al por 
qué y al para qué de su utilización dentro de determinado contexto, 
pues su incorporación o utilización en ambientes educativos debe 
ser pensada y planeada bajo fines y objetivos concretos, los cuales 
aporten, significativamente, al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. Así, no se trata de incentivar el uso de plataformas 
y entornos colaborativos virtuales sin tener una intención clara, 
sin una planeación pedagógica y sin una didáctica mediada por 
las TIC. 

Con el uso justificado de un videojuego, de una canción, de 
una película, de aplicaciones en celulares, incluso, de las redes 
sociales es posible generar diversos espacios de intercambio de 
conocimientos en el aula. Al poner el ejemplo del videojuego, 
el usuario o jugador se encuentra en situaciones donde se le 
plantea la generación de estrategias para el cumplimiento de 
una determinada tarea, lo cual puede generar un espacio de 
entretenimiento y diversión, además de un reto y un pensamiento 
complejo. Este último posibilita un espacio de aprendizaje en 
el que, a través de la creación de estrategias para la solución de 
problemas, la persona trabaja el pensamiento abstracto y lógico 
matemático, y adquiere habilidades para la agilidad mental y la 
generación de varias alternativas de cara a un mismo problema; 
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sin contar con el nuevo vocabulario que puede aprender, en 
caso de que los videojuegos traten temáticas espaciotemporales, 
geográficas, de alguna área específica de conocimiento o, incluso, 
de otros idiomas. Pero eso no es todo, además de brindar estas 
bondades, cuando los videojuegos son de multijugador, se 
incentiva el trabajo en equipo; se trabaja la comunicación asertiva; 
se aprende a ganar y a perder; se aprende a distribuir el dinero u 
objetos que se brindan en cada misión, al fomentar el principio 
de equidad y solidaridad social; y se fortalece la capacidad de 
toma de decisiones. De esta manera, dichas situaciones se pueden 
aplicar en escenarios presentes en la vida cotidiana tales como el 
saber trabajar en equipo por medio de alianzas con otros. 

Por otro lado, el ser humano ha evolucionado y ha creado 
una serie de artefactos, los cuales han servido para su quehacer; 
por lo tanto, los estudiantes actuales están en una época o era 
diferente y contraria a la de sus docentes, aquella plagada de 
objetos que, cotidianamente, complementan las tareas de la vida 
diaria en un sinnúmero de aspectos y, sin duda, pueden tener 
otros usos como los educativos y pedagógicos, los cuales pueden 
ser descubiertos por los alumnos y maestros con un poco de 
incentivación y creatividad. En consecuencia, no se trata de que 
los educandos dejen de lado estas nuevas tendencias tecnológicas 
o que los profesores de antaño se adapten abruptamente a los 
cambios; es preciso el establecimiento de contratos didácticos 
entre ambas generaciones —los nativos digitales y los inmigrantes 
digitales— que permitan una apertura a lo nuevo, a lo diferente, 
a las otras maneras de enseñar y aprender; en suma, a una actitud 
de enseñanza y aprendizaje bajo los preceptos de la enseñabilidad 
y la aprendibilidad. Así,

 
Los Inmigrantes Digitales, [sic] piensan que los métodos por los 
que ellos aprendieron no están obsoletos, sino que los que empiezan 
su formación rechazan el esfuerzo y la seriedad, como también 
les ocurrió a ellos cuando se iniciaban. Habituarse a los métodos 
tradicionales, pues, sólo sería cuestión de tiempo y voluntad, más 
que de intentar hablar la misma “lengua” tecnológica (Prensky, 
2010, p. 6).
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De esta forma, los pedagogos deben prestarse al cambio y 
permitir la incorporación de las TIC en sus labores desarrolladas 
en el aula. Este proceso, por supuesto, incorpora a las personas 
que se convierten en los —bien llamados— «inmigrantes 
digitales», los cuales hacen uso de la tecnología, pero no nacieron 
con ella. Cabe destacar que los «nativos digitales» nacieron con 
lo tecnológico y, en algunas ocasiones, su formación en el aula 
ha sido por el «mundo digital» de los videojuegos por medio del 
computador, la televisión, el vídeo y el Internet. En cuanto a los 
«inmigrantes digitales», su entorno de aprendizaje se basa en el 
ritmo de cada uno y, a su vez, en la adaptación con todo lo que 
los rodea, es decir, en el ambiente; siempre y cuando se mantenga 
una conexión con el pasado. Es menester reconocer que el uso de 
las TIC en la educación conlleva a un aprendizaje mutuo entre los 
«nativos digitales» e «inmigrantes digitales», quienes se convierten 
en mediadores de las tecnologías en el aula de clase.

Es importante que cada institución educativa genere la 
integración y el reconocimiento de las TIC. No obstante, se debe 
mencionar que, en la realidad, estas no llegan a todos los sectores 
del país, puesto que no se cuenta con las mismas posibilidades y 
herramientas digitales para el aula de clase en todo el territorio. 
En este caso, se debe trabajar con elementos que se encuentran al 
alcance y siendo conscientes sobre la búsqueda de estrategias de 
¿cómo? estas comunidades pueden integrarse. Las tecnologías no 
son simplemente el computador e Internet, estas son determinadas 
por las metodologías de los docentes para la solución de unos 
problemas, dado que no se trata de tener cantidad sino calidad, 
además de la intención pedagógica para que los estudiantes puedan 
generar o complementar, relacionar y hacer introspección del tema. 
Todo ello al tener en cuenta lo dicho por Rueda (2010) cuando 
expresa: «De ahí que se conciban aquí dichas tecnologías, más 
que aparatos y cables, como dispositivos de socialización y nuevos 
escenarios de configuración de subjetividades que, por acción de 
la agencia humana, devienen políticas» (p. 7). Así, las tecnologías 
surgen como dispositivos, los cuales, en algún momento, permiten 
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que las personas desarrollen diversos puntos de vista y configuren 
sus propios escenarios de interacción virtual. Estas permiten que 
haya un acercamiento con la realidad fuera de la cotidianidad y 
también pueden ser aplicadas en aspectos educativos, dado que, a 
través de ellas, el estudiante puede encontrar diversas alternativas 
para su aprendizaje, puesto que tienen diferentes intereses, ritmos 
y estilos de estudio. Las nuevas TIC abren una infinidad de 
oportunidades para potenciar el «aprendizaje personalizado» y la 
pluralidad de formas de aprendizaje, pues este se constituye en un 
fin y no en un medio, dado que 

Con el apoyo de las TIC es posible lograr un aprendizaje 
personalizado y adaptativo, ya que tienen el papel de facilitar el 
acceso y distribución de los contenidos en red y la interacción 
entre los participantes (aprendices, profesores tutores —los 
llamamos “aprendices con habilidades, conocimientos y actitudes 
académicas y profesionales”—, padres —en caso de tratarse de 
niños o jóvenes—) (Trabaldo y Lorenzatti, 2015, p. 3).

Del mismo modo, ofrecen herramientas que permiten regular 
el aprendizaje de cada uno y poner a su alcance muchas opciones 
como lo son: ver, escuchar, leer, conversar, crear y dar uso de la 
multimedialidad donde el docente adopta un papel de guía.

Respecto a las tecnologías cabe resaltar que estas no solo se 
tratan de conectividad y conexión, pues en este caso se utilizan 
para hacer referencia al hecho de tener o no Internet. Tampoco se 
relacionan con poseer un celular, un computador, un televisor o 
un radio. Estos son artefactos, equipos o dispositivos tecnológicos 
que, mientras están quietos —sin ninguna intervención por parte 
del docente—, no se convierten en mediadores; a menos que 
cumplan una clara función, la cual apunte al desarrollo de un 
contenido en el aula de clases y responda a un proceso significativo 
para los estudiantes. 

 
Por consiguiente, se generan ciertas preguntas como: ¿qué 

se puede usar?, pues para mostrar un producto audiovisual, por 
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ejemplo, en caso tal de no contar con conexión a Internet en la 
institución educativa, previamente el docente puede descargar 
ayudas tales como videos, imágenes, aplicaciones, entre otras. 
El teléfono móvil se convierte en una herramienta fundamental 
que sirve como dispositivo para compartir las evidencias con los 
estudiantes. Ahora bien, si se cuenta con conectividad a Internet, 
otra opción son los diversos bancos de conocimiento, en los 
cuales se encuentran, de manera virtual, desde galerías de museos 
hasta temas relacionados con las matemáticas. Por otra parte, 
las videoconferencias son lo más usado para las clases virtuales 
en la actualidad, estas pueden estar acompañadas de diversos 
elementos para la retroalimentación y el acompañamiento antes, 
durante y después de la lección, es decir, los momentos iniciales, 
conceptuales y de cierre del aula, los cuales pueden ir acompañados 
del uso de herramientas que sirven para dinamizar momentos 
con una finalidad específica y para cumplir con los objetivos de 
la clase. Todo ello en relación al reconocimiento de los saberes 
previos de los estudiantes y a las respectivas actividades que 
emplean grandes soportes como sitios de evaluación, realización 
de mapas mentales y conceptuales, videos animados, historietas, 
tableros virtuales, infografías, laboratorios de ciencias, entre otros.

A partir de esto se genera una conclusión en cuanto a las TIC, 
la cual ofrece recursos educativos virtuales donde las herramientas 
digitales son de gran trascendencia para el ser humano, ya que se 
constituyen como mediadoras para la divulgación y diversificación 
de la información, al ser óptimas en cuanto a la unificación y 
colectividad de saberes, y al forjar una sociedad del conocimiento 
cuyo principal elemento es la interacción, tanto en el quehacer de 
actividades laborales o académicas.
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Estrategias didácticas a partir de 
plataformas digitales

Cesar Darío Salazar Ríos
Juan Manuel Rojas 

Vanesa Alejandra Cortés Torres
Juan Esteban Jaramillo Osorio

3.1. Facebook, de red social a red de apoyo colaborativo en 
el aula

Facebook es una compañía de origen estadunidense creada, 
en el año 2004 por Mark Zuckerberg, como una plataforma de 
interacción y de intercambio de información social. Inicialmente, 
se utilizó entre universidades de la ciudad de Boston y, en el año 
2006, amplió su registro para cualquier usuario que contara con 
una conexión a internet y asegurara tener más de trece años. 
Esta plataforma es considerada, actualmente, la red social más 
utilizada alrededor del mundo. Es importante destacar que el 
acercamiento a este medio en el presente artículo es con el fin de 
poder dilucidar, en alguna medida, sus potencialidades y usos en el 
campo educativo, los cuales no fueron concebidos en su creación.
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Al realizar un abordaje conceptual acerca de las posibilidades 
del uso educativo de Facebook, se estaría enfrentando un 
arduo trabajo de recopilación bibliográfica, dada la cantidad de 
investigaciones que se han realizado en torno a la temática. En 
este documento se destacan los estudios de Espuny et al. (2011) y 
Gómez (2012). 

A dicha red social se le han atribuido potencialidades 
de uso en el campo empresarial, en el marketing y en espacio 
periodístico; de hecho, un estudio publicado por la Universidad 
Oberta de Catalunya analiza el nivel dialógico y la actividad de las 
grandes empresas en social media, con el objetivo de identificar 
buenas prácticas que permitan a los profesionales de las relaciones 
públicas usar los medios sociales de forma estratégica y asegurar 
que todas las áreas de conocimiento han encontrado, en esta red, 
un uso acorde a sus necesidades (Aced y Lalueza, 2018). Dado que 
es en ellas en las cuales se permite discutir y desarrollar el uso que 
se le da a este espacio desde la educación.

Esta es una idea que hoy se ha puesto en otro nivel de 
discusión. No se habla de una apuesta innovadora frente a las 
potencialidades de su uso en diferentes contextos, pero sí de 
empezar a discutir, de una manera más precisa y concreta, sobre 
las múltiples funcionalidades que la red social puede brindar en 
los espacios de enseñanza-aprendizaje. Esta tendría que ser una 
herramienta necesaria en procesos de aula y un apoyo en procesos 
virtuales, presenciales o de educación a distancia por las grandes 
potencialidades de soporte académico, las cuales posee y se 
abordarán en el desarrollo de esta propuesta. 

De esta forma, 

Las redes sociales son herramientas útiles para que un grupo 
de personas puedan potenciar su comunicación, sentirse parte 
de una comunidad y cooperar entre ellas en tareas comunes. 
Estas características pueden hacer que su uso sea conveniente 
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en entornos educativos, con el fin de potenciar la motivación 
y la participación del alumnado en el proceso de aprendizaje, 
la interacción y la colaboración e intercambio de información 
(Garrigós et al., como se citó en Iglesias y González, s.f., p. 2). 

El éxito de las redes, en especial de Facebook, hace que la 
tasa de acceso a ellas, entre los jóvenes, sea casi del cien por cien 
(Iglesias y González, s.f.). Su uso habitual se encuentra basado en 
el ocio y no parece plantearse que también pueda servir para el 
aprendizaje (Espuny et al., 2011).

Ahora bien, es necesario que para cualquier discusión acerca 
de la educación o de los procesos de enseñanza —aprendizaje 
o cualquier elemento relacionado con la pedagogía— se refiera 
al uso de tecnologías, al manejo de herramientas digitales y a la 
producción de contenido multimedia. Es una realidad de la cual 
no se puede escapar como docentes y que entre más rápido se 
entienda y se apropie, más rápido se pondrá en práctica. 

La relación entre nuevas tecnologías y educación es un tema 
que avanza cada día, relación que, con los nuevos avances educativos 
y tecnológicos, cada vez se hace más cercana y necesaria. «Las TIC 
en todos los ámbitos de la vida humana, y fundamentalmente en 
la educación superior, demandan una comprensión holística y 
crítica de su naturaleza e impacto» (Yiğit, como se citó en Aguiar 
et al., 2019, p. 2). «Estas tecnologías y su vertiginoso desarrollo 
han creado nuevas preocupaciones y necesidades en el ámbito 
educativo. Sin embargo, “estas mismas […] pueden convertirse 
en motor de cambio e innovación”» (Hernando, como se citó en 
Aguiar et al., 2019, p. 2). La discusión ya no radica en la necesidad 
de relacionar la tecnología y la educación, se centra en cómo 
aprovechar el gran potencial de las nuevas realidades tecnológicas 
a los procesos educativos. Aquí una propuesta para ella:
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3.1.1. ¿Por qué usar Facebook como apoyo en el aula?

Se pueden establecer varios aspectos, los estudiantes están 
ahí, se perciben y se reconocen en este espacio virtual; sus familias 
también lo están, al igual que los compañeros de labores docentes. 
Las instituciones educativas a las cuales se pertenece también 
tienen una presencia activa en esta red. Así, de acuerdo con «… 
el estudio […] de We Are Social y Hootsuite en enero de 2020, 
Facebook contó con cerca de 2.449 [sic] millones de usuarios 
activos…» (Corredor, 2019). 

Teniendo en cuenta el elevado volumen de usuarios que posee 
Facebook, el nivel de uso que se le da y el tráfico de información 
constante, hay que considerar la forma en la cual los estudiantes 
han apropiado dicha red social —aunque algunos les cueste 
entender—, dado que la herramienta les resulta muy cercana, 
la conocen, la dominan, conviven con ella a diario, saben su 
funcionamiento, forma parte de su vida, han aprendido a generar 
otro tipo de interacciones más allá del ocio o del entretenimiento, 
descubrieron su potencial de diversas maneras. Es decir, realmente 
la viven, por lo cual 

Hay que tener en cuenta que los jóvenes estudiantes son más 
autónomos, incrementan el autoaprendizaje y les es más fácil el 
aprendizaje online. Están hiperconectados a internet [sic] y lo 
usan sobre todo desde el teléfono móvil, aunque también desde 
el ordenador, tablet, aplicaciones y otros dispositivos (Dowling, 
2015, p. 21).

En diferentes artículos académicos, algunos de ellos 
abordados a lo largo de esta propuesta, se presenta esta red como 
un soporte a los procesos de aula —bien sea virtual o presencial— 
y se enfatiza en la idea de «apoyo», pero con el temor de dejar 
toda la responsabilidad en dicha herramienta. Se considera 
pertinente expresar que esos temores deben ser cosa del pasado 
y que, además de simplemente ser un sostén, se puede convertir 
en un aula o plataforma virtual, al usarla como otros recursos 
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tales como Moodle o Google Classroom. Situación que requiere 
de un esfuerzo por parte de los docentes en la medida que se 
deben apropiar del espacio, tanto o más de lo que lo hacen los 
estudiantes. Así, 

Varios autores proponen que para reducir brechas digitales 
y culturales entre profesores y estudiantes y que mejoren sus 
relaciones interpersonales, hay que integrar la tecnología en las 
prácticas educativas y comunicativas. Para ello, los docentes deben 
disponer de alfabetización digital básica e integrarla en su práctica 
didáctica (Esteve et al., 2016).

Ante este panorama resulta una gran pregunta: ¿cómo 
convertir Facebook en el aula de clase?

Una de las tantas posibilidades que la red ofrece es la 
creación de grupos privados los cuales, de entrada, quitan un 
temor generalizado por parte de los docentes al hacer uso de 
estas herramientas: el manejo de la privacidad. Se quiere usar la 
red como aula virtual o de apoyo a algún curso, pero se desea 
conservar el perfil para seguir usándolo de manera personal, es 
decir, sin compartir contenidos privados con los estudiantes, a 
saber, separar lo personal de lo profesional. Esta situación se logra 
de manera muy sencilla, simplemente al crear un grupo privado.

Ahora bien, se piensa en los recursos mínimos necesarios 
para orientar una clase como por ejemplo libros de texto, 
material didáctico, imágenes, textos de referencia, pizarra, entre 
otros. En el desarrollo de esta, después de explicar el tema, se 
podría requerir que los estudiantes formen grupos, discutan el 
tema, saquen conclusiones y las expongan, elaboren preguntas. 
También se necesitaría generar una evaluación mediante un test o 
una encuesta y, aunque parecen muchos elementos, quienes han 
afrontado la preparación y desarrollo de una clase saben que estos 
son simplemente elementos básicos. Lo importante es entender 
que todos y cada uno de los recursos (y algunos más) se pueden 
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trasladar a un grupo de Facebook para hacer uso de ellos de forma 
interactiva —sincrónica o asincrónica— y, lo más importante, 
creativa y divertida para los alumnos.

Dentro de los medios que permite el grupo de Facebook se 
pueden destacar: texto de carácter ilimitado, fotografías, creación 
de eventos, compartir cualquier elemento multimedia, crear 
videos grupales, cargar y fundar archivos, realizar encuestas, 
establecer chats en subgrupos y un sinfín de posibilidades, las 
cuales día a día se actualizan y se mejoran.

3.1.2. Otros aspectos para destacar

Estudios de MOOCs por la Pennsylvania State University and 
Pacific Northwest National Laboratory confirman que los 
estudiantes se sienten más próximos al profesor y existe una mayor 
colaboración y apoyo moral entre ellos a través de la creación de 
un grupo de Facebook (Educared, s.f.). 

De esta manera, dicho grupo forma una comunidad educativa 
con intereses comunes (Viñas, 2016), en la cual es importante que 
el ambiente de empatía y apoyo sea constante durante los procesos 
de aula para que el estudiante no se sienta aislado y potencie su 
confianza y participación. 

¿Han notado que cuando a un estudiante se le pide participar 
verbalmente en una clase presencial su primera reacción es de 
miedo y lo embarga un sentimiento de falta de confianza? Pero 
cuando la situación es virtual y se le pide participar de un foro, el 
caso no es tan diferente y se empiezan a dilucidar un sinnúmero 
de situaciones como: estar de acuerdo con todos sus compañeros 
y con todos los aportes; extenderse más de lo necesario en sus 
participaciones fuera de lo establecido y forzarse al uso, en 
ocasiones desmedido, de un lenguaje elaborado y extenso. En los 
grupos de Facebook tal como lo postula Viñas (2016), gracias a la 
cercanía que siente el estudiante con su grupo y su maestro, estas 
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prácticas se reconfiguran más y sus participaciones son concretas, 
tranquilas y menos forzadas. Por tal motivo, el reto como maestros 
es que no se pierda el rigor académico.

También se deben considerar otros elementos importantes: 
Facebook es gratuito, facilita un debate perdurable en el tiempo 
por su posibilidad de interacción asincrónica, es amigable y 
permite establecer normas de uso y comportamiento que fortalece 
las buenas prácticas digitales. Realmente se podrían pasar buenas 
hojas al explicar las potencialidades de la red, pero ejemplificarlo 
a través de una práctica de aula sería más pertinente. 

3.1.3. El uso de redes sociales desde una aproximación 
teórica

Para efectos del desarrollo de la propuesta es importante 
destacar algunos elementos teóricos que pueden brindar un apoyo 
y entendimiento más claro. Para este caso, se realizará desde la 
propuesta teórica del conectivismo propuesto por Siemens (2004), 
la cual ha sido postulada como la teoría del aprendizaje para la era 
digital. Esta busca explicar elementos importantes de las nuevas 
formas de comunicación, interacción y aprendizaje mediado por 
las tecnologías; donde el punto de inicio es el individuo. 

Estas conexiones se pueden desarrollar de una manera más 
precisa y practica a través del uso de redes digitales y redes sociales. 

En el conectivismo, la conexión colectiva entre todos los “nodos” 
en una red es la que da lugar a nuevas formas de conocimiento 
[…] El conocimiento en las redes no es controlado ni creado por 
ninguna organización formal, sin embargo, las organizaciones 
pueden y deberían “conectarse” a este mundo en constante flujo 
de información y extraer su significado (Pressbooks, s.f.). 

Giesbrecht (2007) indica que el Conectivismo se presenta como 
una propuesta pedagógica que proporciona a quienes aprenden 
la capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes 
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sociales, o herramientas colaborativas. Siemens (2003) (citado por 
Giesbercht, 2007) indica que en este contexto el rol del educador 
es crear ecologías de aprendizaje, dar forma a comunidades, y 
liberar al interior del medio ambiente a quienes han aprendido. 
De esta manera se asegura la reproducción del conocimiento a 
través de la interacción de los nodos (Gutiérrez, 2012, p. 115). 

Es importante destacar la labor tomada como docentes y 
tutores al apropiarse de estas comunidades digitales establecidas 
que, a pesar de su naturaleza de interacción social, llegan 
a convertirse en un espacio de intercambio educativo y de 
aprendizaje constante bajo una clara orientación.

3.1.4. Una experiencia significativa

Como docente he orientado un curso en el programa de 
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia, denominado 
«Didáctica de la comunicación oral y escrita», dicho curso se 
orienta durante tres horas semanales en un tiempo de dieciséis 
semanas y es de carácter netamente presencial. Desde el inicio del 
curso, a los estudiantes se les solicita unirse a un grupo de Facebook, 
el cual ha sido previamente creado y en el cual se configura no solo 
la privacidad, sino que se organiza la información necesaria para 
que cada estudiante sepa cuáles son las condiciones al participar y 
publicar. Uno de los objetivos principales del curso es fortalecer, en 
los alumnos, sus competencias orales y escritas desde la creación 
de textos de diferentes tipos y desde las múltiples formas en que 
dichos escritos pueden ser llevados a la oralidad. 

Para esto se realizan diversas lecturas en las clases y se 
discuten posteriormente. En muchas ocasiones los estudiantes se 
sienten coartados al tener que leer ante un público, tipos de texto 
de un nivel complejo como la poesía o textos dramáticos. Para 
poder solventar un poco la situación, después de cada clase, se da 
indicaciones para que se graben en videos cortos y se compartan 
en el grupo —en tiempos específicos y bajo unas condiciones 
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previamente discutidas—. Dichos videos deben ser comentados 
por todos los compañeros para así generar apreciaciones, consejos, 
recomendaciones, preguntas y todo aquello que pueda darse en 
términos del mejoramiento oral de sus colegas.

Este tipo de estrategias quitan al estudiante la presión del 
público en vivo y permiten que, en una amena conversación de 
redes, descubran falencias por mejorar o facultades por potenciar. 
En este grupo se dejan anuncios importantes, se crean retos entre 
compañeros, se solicita el compartir información teórica o de 
contexto frente a los temas del curso. Todo ello se afianza cuando 
se llega a los encuentros presenciales.

3.1.5. Experiencias en tiempos de aislamiento

Como bien es sabido, el aislamiento obligatorio en el cual 
se vieron inmersas las personas, por cuenta de la pandemia 
ocasionada por el virus COVID-19, obligó a las instituciones 
educativas, docentes y estudiantes a volcarse de una manera 
frenética y dramática a las redes virtuales para poder mantener 
vivos los procesos de enseñanza en el aula. Esta situación significó 
un reto nunca antes visto por los docentes, ya que ellos se tuvieron 
que reinventar frente a todos los procesos académicos. Para el 
caso del curso presentado como experiencia significativa, se 
tomó la decisión de resolverlo a través de las redes sociales. No 
se hizo uso de ninguna plataforma virtual comúnmente utilizada 
para espacios educativos, ni se realizó ningún tipo de acuerdo 
con los estudiantes diferente a los realizados el primer día de 
clases. Simplemente se continuó con el grupo de Facebook como 
si nada hubiese cambiado, en aquel se compartía información; 
se determinaban actividades, tiempos y modos de entrega; se 
controlaba asistencia; se generaban discusiones; se seguía en 
el fortalecimiento de lo oral y lo escritural y hasta se diseñó un 
proyecto colaborativo para la creación de relatos y narrativas 
en tiempos de cuarentena. Se trató de seguir el proceso al hacer 
uso de las redes sociales y digitales y al explotar al máximo sus 
funcionalidades.
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3.1.6. A manera de conclusión

La discusión propuesta plantea el uso de Facebook como 
un apoyo al proceso educativo mediado por la virtualidad o la 
distancia. Aquel es opción a otras redes sociales o plataformas 
estrictamente educativas, ya que existen diferentes herramientas 
digitales que pueden apoyar un proceso de aula de manera muy 
acertada. La idea va en términos de aprovechar su uso masivo y 
la cercanía de los estudiantes con esta red social para involucrar 
estrategias de enseñanza-aprendizaje.

Al igual que Espuny (2011) se ha comprobado que los 
procedimientos didácticos amparados en el uso de las tecnologías 
de la información y de la comunicación suscitan un interés que 
[en ocasiones] las metodologías tradicionales no tienen. [De ahí] 
El valor añadido […] [que puede darse a] las redes sociales, […] 
[en ese] atractivo que parte del acercamiento entre aprendizaje 
formal e informal, en la sencillez y el fomento de la comunicación 
entre alumnos, en la capacidad de descentralización y modulación 
de las actividades de centro o de aula, entre los que destaca la 
facilidad para compartir contenidos y generar foros de discusión 
(Iglesias y González, s.f., p. 8)

Esta es solo una manera en que podría hacerse uso de la red 
social. Su utilización dependerá siempre de las necesidades de cada 
docente y de cada curso. Lo que sí es innegable es que este recurso 
es una herramienta que posee características aprovechadas en el 
proceso de enseñanza aprendizaje y que traerá consigo diferentes 
preparaciones y desarrollo de competencias entre los estudiantes.

3.2. WhatsApp: de herramienta de comunicación a 
plataforma de enseñanza

La ciencia a través de la historia ha sido responsable de un 
gran número de inventos que de una u otra forma han incidido 
en la manera en que el ser humano se desenvuelve dentro de su 

entorno. 
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Avances propiamente en el área de las comunicaciones como 
el teléfono y el Internet son determinantes a la hora de entender el 

actual desarrollo de nuestra sociedad, que cada día se encuentra 
más globalizada. 

Fernández et al., 2011, p. 12

Las TIC han abierto un sinfín de posibilidades comunicativas; 
es el caso de las aplicaciones de mensajería instantánea, la cuales se 
crearon como una forma de comunicación escrita entre dos o más 
personas y en tiempo real. La primera vez que se implementó fue 
por medio del sistema PLATO (Programmed Logic Automated 
Teaching Operations), aquel desarrollado en la Universidad de 
Illinois por el ingeniero eléctrico Donald Bitzer, con el objetivo 
de impartir cursos virtuales de respuesta inmediata dentro del 
centro educativo. Dicha plataforma se basaba en la concepción de 
instrucción asistida por computadoras (IAC ó CAI en sus siglas en 
inglés), la cual considera que puede simularse, en computación, el 
proceso tutorial del ser humano (Fernández Aedo, 2005). «Varios 
años después surge ICQ (I Seek You), como el primer sistema 
propiamente de mensajería instantánea, reconocido por el 
aumento en la cantidad de contactos y mensajes intercambiados» 
(Fernández et al., 2011, p. 13). A su vez emerge la palabra chat, 
entendido como una interacción a modo de conversación mediada 
por la escritura y por artefactos tecnológicos como computadoras 
y celulares, y que, además, es espontánea y sincrónica (Noblia, 
2009)

Posteriormente, se generaron una serie de cambios y avances, 
los cuales resultaron en la creación de grandes compañías como 
MSN Messenger, AOL Instant Messenger y Yahoo Messenger que 
poco a poco fueron relegadas o sufrieron ciertas transformaciones 
en aras de atender a las nuevas tendencias tecnológicas y de 
intercambio de información. Así surgieron aplicaciones móviles 
como Snapchat, Facebook Messenger, Line, Telegram, Wechat, 
Skype, Viber, Discord y WhatsApp; las cuales están catalogadas 
según Chang et al. (2003) como una infraestructura de 
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comunicación que hace parte de los tres elementos: el e-learning o 
mobile learning, el dispositivo y el modelo de aprendizaje.

3.2.1. Mobile learning

Modalidad de enseñanza aprendizaje que proviene del 
e-learning, en español teleformación, educación virtual, cursos 
online, enseñanza flexible, educación web o docencia en línea. 
Así, el «e-learning, hace referencia al desarrollo de la formación a 
distancia reforzada por las posibilidades educativas que tienen las 
TIC» (Bartolomé, como se citó en Baelo, 2009, p. 88).

Esta modalidad de aprendizaje obedece al cumplimiento de 
cinco principios:

- Administración del entorno de aprendizaje.

- Comunicación de los participantes.

- Gestión de contenidos.

- Gestión de trabajo en grupos.

- Evaluación.

En cuanto a 

… la administración [del entorno de aprendizaje], estas 
herramientas deben facilitar, en primer lugar, las operaciones de 
gestión de usuario: como altas, modificaciones, borrado, gestión 
de la lista de clase, la definición de roles y el control y seguimiento 
del acceso de los usuarios (Plataformas de educación virtual, 
2017). 

Por otra parte, debe permitir la interacción entre profesores y 
alumnos, la cual se puede dar de manera asíncrona con el correo 
electrónico, los foros, el calendario y los avisos; o síncrona con las 
charlas (chats) o la pizarra electrónica. 
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Para la gestión de contenidos, [los entornos virtuales de 
aprendizaje] disponen de un sistema de almacenamiento y gestión 
de archivos que permite realizar operaciones básicas sobre ellos, 
como visualizarlos, organizarlos en carpetas […] y subcarpetas, 
copiar, pegar, eliminar, comprimir, descargar o cargar archivos 
[…] [en la plataforma]. [En materia] […] de gestión de […] 
grupos, estas herramientas permiten realizar operaciones de alta, 
modificación o borrado de grupos de alumnos y la creación de 
“escenarios virtuales” para el trabajo cooperativo de los miembros 
de un grupo (Candendo, 2014).

Así, el mobile learning es una experiencia académica que 
involucra el conocimiento con las posibilidades y servicios 
ofrecidos por los dispositivos móviles tales como la grabación de 
audio y el video, la captura de imágenes, la redacción y lectura de 
textos, entre otros; sumado a la potencialidad de ser alojados y 
compartidos en red.

En cuanto a la metodología que se debe implementar para 
poner en marcha un aprendizaje mediante el mobile learning, es 
preciso mencionar que, para el caso del docente, este asume el 
papel de guía en la consecución o construcción del conocimiento 
por parte de los estudiantes y, a su vez, estos se convierten en los 
administradores del tiempo que invierten en su aprendizaje, al 
asumir este proceso de manera más autónoma.

3.2.2. ¿Por qué WhatsApp como plataforma mobile 
learning?

Al hablar de WhatsApp como plataforma para el mobile 
learning, es necesario entender por qué esta y no otra aplicación 
de mensajería instantánea. La respuesta es simple, además de 
todas las bondades que ofrece en cuanto a la transferencia de 
archivos multimedia, su función como medio de comunicación 
y la posibilidad que existe para implementar las estrategias 
pedagógicas —que poco a poco serán comentadas en este 
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capítulo—,WhatsApp es la aplicación gratuita de mensajería 
instantánea con mayor cantidad de usuarios en la actualidad (El 
País, 2020).

Esta situación supone que, a mayor cantidad de usuarios, 
mayor probabilidad de que los estudiantes hagan uso de ella; lo cual 
se convierte en un plus para el docente, puesto que no debe recurrir 
a la instalación de una nueva aplicación móvil de mensajería 
instantánea, sino que hace uso de una que, probablemente, los 
estudiantes ya reconocen con sus funcionalidades.

Ahora bien, el éxito de esta aplicación entre los usuarios 
de dispositivos móviles tiene que ver, en gran medida, con las 
potencialidades de los servicios que ofrece, entre los cuales se 
encuentran la creación de grupos (útiles en la conformación de 
aulas de trabajo o equipos de estudio) y la posibilidad de compartir 
archivos como textos, imágenes, videos y audios. Sin duda alguna, 
la mayor potencialidad es su facilidad de uso. Según un estudio 
realizado por Bouhnik y Deshen (como se citó en Fuentes et al., 
2017) se concluyó:

… una de las principales ventajas técnicas de WhatsApp era su 
sencillez. De hecho, el alumnado entrevistado afirmó que intentos 
previos de incorporar distintas tecnologías en sus procesos 
educativos había resultados fallidos. La simplicidad de WhatsApp, 
su bajo coste, la privacidad (en comparación con otras redes 
sociales como Facebook o Twitter), y el uso generalizado entre 
profesorado y alumnado lo convirtieron en una opción principal 
(p. 150)

3.2.3. La intencionalidad pedagógica

WhatsApp no es una aplicación creada con un fin educativo, 
su finalidad es servir como plataforma comunicativa, pero ¿qué 
tal si sus potencialidades se orientan en el proceso de enseñar?
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Para implementar esta como plataforma mobile learning se 
debe partir de la intención de uso que el docente pretenda otorgarle 
dentro del planteamiento de sus clases. Es decir, el profesor es 
quien finalmente decide si al utilizarla, su implementación se 
enmarca estrictamente en la mera función de ser el medio para 
difundir recados entre sus estudiantes o le atribuye cualidades 
profesorales con el fin de convertirla en un instrumento activo 
para la construcción o consecución del conocimiento. En este 
sentido, aparece una nueva inquietud ¿cómo pasar de los recados 
a la construcción del conocimiento mediante WhatsApp? La 
respuesta se obtiene cuando se conjuga la teoría, la creatividad y 
los diversos formatos multimedia que soportan la aplicación.

En cuanto a los formatos multimedia, estos permiten que 
el docente pueda guiar el conocimiento mediante el uso de 
videos explicativos o tutoriales, infografías, imágenes, audios 
como cuentos o entrevistas e, inclusive, archivos de texto como 
libros digitales o artículos científicos. Una buena selección 
de archivos o la producción de los mismos, en alguno de los 
formatos anteriormente mencionados, puede servir como medio 
para compartir y explicar los conceptos alrededor de un tema 
en específico. Por otra parte, y al hablar teóricamente, tiene 
que ver con la escogencia de elementos propios de los modelos 
pedagógicos, las metodologías de enseñanza aprendizaje y las 
didácticas en general que el maestro considere usar en el proceso. 
Finalmente, la creatividad es el eje central en el planteamiento de 
actividades y de mecanismos de evaluación, los cuales se pueden 
apoyar en los formatos multimedia.

3.2.4. WhatsApp en el aula 

El mobile learning es una modalidad de aprendizaje que 
se adapta bajo criterios del diseño instruccional, el cual, según 
Berger y Kam (1996), es la ciencia de creación de especificaciones 
detalladas para el desarrollo, la implementación, la evaluación y 
el mantenimiento de situaciones que facilitan el aprendizaje de 
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pequeñas y grandes unidades de contenidos en diferentes niveles 
de complejidad. Dicho diseño es el arte y la ciencia aplicada en 
el momento de crear un ambiente instruccional, además de los 
materiales, claros y efectivos, los cuales ayudarán al alumno a 
desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas (Belloch, s.f.). 

En sus orígenes, el diseño instruccional se fundamentó bajo 
el modelo educativo conductista, pero desde la década de los 
noventa su enfoque se tornó constructivista. Esta situación hizo 
que la implementación de las TIC, dentro del aula, se piense desde 
la propiciación de experiencias para los estudiantes como fuente 
de construcción del conocimiento. Smith (como se citó en Ariza, 
2010) señala: 

[... uno] de los rasgos característicos del aprendizaje experiencial es 
que involucra al individuo en una interacción directa con aquello 
que se está estudiando, en lugar de una mera “contemplación” o 
descripción intelectual. No obstante, este autor enfatiza que no 
basta la experiencia para asegurar el aprendizaje, sino que este está 
íntimamente ligado a un proceso de reflexión personal, en el que 
se construye significado a partir de la experiencia vivida (p. 91).

De ahí la importancia que el docente genere estrategias 
pertinentes para abordar el objeto de estudio e involucre, en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, elementos cotidianos y de 
interés de los estudiantes, los cuales faciliten las conexiones 
cognitivas a través de la práctica y la relación estudiante-objeto 
de estudio; de tal manera que los conocimientos se desarrollen 
y sean apropiados desde la realidad de los alumnos. Todo ello 
fundamentado en cinco principios expuestos desde el diseño 
instruccional:

 
- El conocimiento se construye a partir de la experiencia.

- El aprendizaje es una interpretación personal del mundo.
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- El aprendizaje debe ser significativo y holístico, basado en la 
realidad de forma que se integren las diferentes tareas.

- El conocimiento conceptual se adquiere por la integración de 
múltiples perspectivas en colaboración con los demás.

- El aprendizaje supone una modificación de las propias 
representaciones mentales por la integración de los nuevos 
conocimientos (Belloch, s.f., pp. 3-4). 

Si bien es cierto que el diseño instruccional se piensa para 
un entorno de aprendizaje en el cual la figura del docente se 
desvanece, otorgándole toda la responsabilidad del proceso al 
estudiante y a la ejecución de las actividades planteadas en la 
plataforma educativa; el mobile learning difiere en cuanto indica 
que el maestro, como se mencionó anteriormente, es un guía en 
el aprendizaje y quien, mediante la selección o producción de 
contenidos multimedia, logra recopilar elementos necesarios, los 
cuales permiten construir el conocimiento alrededor del objeto 
de estudio. 

Sin duda alguna, queda claro que, para integrar WhatsApp 
en el aula, el docente debe plantear estrategias, las cuales faciliten 
la construcción del conocimiento por parte de sus estudiantes de 
manera experiencial y colaborativa.

3.2.5. Los grupos en WhatsApp

Con la evolución de WhatsApp aparecieron espacios 
que permiten vincular una gran cantidad de usuarios en una 
misma sala de chat. Este componente permite al docente reunir 
a todos los estudiantes, de una asignatura, en un solo canal de 
información. Desde allí el maestro puede comunicarse con 
alumnos y compartir elementos que ha seleccionado o producido 
para clarificar conceptos sobre el tema de estudio. Además, es el 
espacio propicio para que los educandos compartan los resultados 
obtenidos al aplicar sus conocimientos.
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Ahora bien, cabe mencionar que la creación de estos 
grupos no necesariamente representa algún tipo de invasión a 
la privacidad, dado que estos tienen funcionalidades, las cuales 
permiten limitar los niveles de interacción entre el docente y los 
estudiantes. A diferencia de las redes sociales, esta aplicación no 
cuenta con un perfil en el que se pueda visualizar información de 
mayor relevancia, por lo cual los datos de contacto se encuentran 
protegidos. 

3.2.6. WhatsApp en acción

Lo primero que se debe tener claro para implementar 
WhatsApp como plataforma mobile learning son los contenidos, los 
cuales se deben compartir con los estudiantes para la construcción 
del conocimiento. Por tal razón, el docente —previamente— 
debe realizar una selección o producción de insumos teóricos y 
académicos soportados en los diferentes formatos multimediales 
que le sirvan al educando como fuente de indagación. Después 
de esto, lo que se debe proponer es un espacio en el cual el 
alumno ponga en práctica o exponga sus conocimientos —en 
una situación que le permita verificar la validez de los mismos—. 
Para esto el maestro se puede ayudar de diferentes métodos de 
enseñanza, entre los cuales se recomienda abordar el Aprendizaje 
Basado en Retos (ABR) como mecanismo motivador del mismo. 

El ABR es una oportunidad de aprendizaje en la cual los 
estudiantes colaboran, bajo la guía del profesor, para aprender 
sobre problemas relevantes mediante la propuesta de soluciones 
reales (Olivares, 2017). El desarrollo de la enseñanza comienza 
con el planteamiento de un tema general, el cual es presentado 
por el profesor a sus alumnos. Este tema debe tener un impacto 
significativo en el entorno donde viven los educandos. Es un 
concepto amplio que se puede abordar de diferentes formas y, el 
cual, debe ser atractivo e interesante para los estudiantes. Ejemplos 
de ello pueden ser los temas relacionados con la salud, la guerra, 
la sostenibilidad, la democracia o la resiliencia (Apple Inc., 2010).
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Así, el docente propone un desafío a sus alumnos, en donde 
ellos deben solucionar un problema cotidiano o real mediante 
la aplicación de los conocimientos adquiridos. Para ello, los 
educandos deberán organizarse en grupo —si el docente lo 
requiere—, realizar una lluvia de ideas sobre las problemáticas que 
se desencadenan respecto al objeto de estudio y, a partir de ellas, 
enfocar sus energías en la búsqueda de una solución pertinente, la 
cual involucre los conocimientos desarrollados en su resolución. 
Cabe resaltar que las actividades realizadas deben estar soportadas 
en cualquiera de los medios multimedia que integra WhatsApp, 
esto quiere decir que no necesariamente los retos tienen solución 
desde las potencialidades de la aplicación, sino que pueden 
involucrar otro tipo de instrumentos y materiales. No obstante, 
se hace indispensable que el estudiante o grupo de estudiantes 
lleve registro de las actividades realizadas mediante fotografías, 
videos o audios; archivos que servirán al docente como evidencia 
para valorar los resultados obtenidos por los alumnos al aplicar 
los conocimientos alcanzados, aquellos que son producto de la 
indagación sobre posibles soluciones.

Con el fin de clarificar el funcionamiento del ABR se 
desarrolla el siguiente ejemplo:

Tabla nro. 11. Ejemplo funcionamiento ABR.
El docente de álgebra debe enseñar a sus estudiantes los casos 

de factorización, para esto decide crear un video en el cual explica 
cada uno de los casos; el video es enviado por medio del grupo de 
WhatsApp y, de esta manera, es visualizado por todos los estudiantes.

Reto: imitando el noticiero del medio día —el que sea de su 
preferencia— los estudiantes, en grupos de cuatro integrantes, 
deberán resolver un ejercicio para cada caso de factorización. Para 
ello deben representar todas las secciones sobre un noticiero, en un 
único video, el cual debe ser compartido en el grupo de WhatsApp.

Elaboración propia.



120

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

Finalmente, se puede apreciar como desde la intencionalidad 
pedagógica que el docente atribuye a WhatsApp, esta puede 
trascender de su nivel comunicativo como aplicación móvil de 
mensajería instantánea a ser una plataforma mobile learning, 
en la cual hay espacio para interactuar con los estudiantes —de 
manera sincrónica y asincrónica— y se involucran sus intereses 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo ello al brindarles la 
posibilidad de aprender cuando usan los medios tecnológicos en 
los cuales se desarrollan habitualmente.

3.3. Una reflexión de las pedagogías emergentes a través de 
las redes sociales

¡Veo tierra capitán! todavía está lejos… pero ahí está, qué 
es lo importante, mientras tanto sigamos navegando entre estas 

islas.
Juan Esteban Jaramillo Osorio

A mediados de los noventa, la clase de informática, en una 
escuela pública de la ciudad, consistía en ver correr a un grupo 
de estudiantes hacia la apretada oficina de la rectora donde se 
encontraba el único computador disponible para que la docente 
encargada explicara lo sucedido dentro de este. Quienes llegaban 
primero y lograban ubicarse cerca de ella eran los privilegiados 
que «aprenderían», de primera mano, sobre lo visto en la pantalla.

Evidentemente, lo explicado por la profesora se tomaba como 
saber absoluto, al fin y al cabo ¿cómo podrían aquellos niños de 
cinco, seis y siete años contradecir algo que no sabían?

Tal vez, estos momentos fueron los que animaron la capacidad 
de explorar nuevas maneras de pensar los procesos de formación 
y no es para menos. Más allá de las condiciones actuales, se hace 
necesario entender, reflexionar y aplicar nuevas formas que 
permitan la consecución de objetivos de aprendizaje alrededor 
de los contextos, los nuevos públicos objetivos, su interpretación 
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sobre los espacios en los que interactúan y la importancia de 
nuestro hacer educativo en su formación.

Se entiende el oficio de la educación como un proceso 
formativo donde se dota al individuo de herramientas, conceptos 
y saberes que le permiten desenvolverse en situaciones de su 
vida productiva y social condicionada, a su vez, por principios 
y objetivos e intereses propios, colectivos y ajenos. Dicho oficio 
se evidencia en la relación de enseñanza-aprendizaje que tiene 
lugar a través de las metodologías de estudio, los lenguajes 
comunicativos, las herramientas de aprendizaje y, por supuesto, 
los modelos pedagógicos.

Con la actualidad, la globalización y los repentinos sucesos 
que permiten cambiar, de un día para otro, los comportamientos 
sociales; el oficio de la educación debe replantearse la necesidad 
de atender eficazmente su proceso. La mejor evidencia de ello es 
la aparición de nuevas modalidades pedagógicas, las cuales son 
emergentes y buscan solucionar problemáticas surgidas con dicha 
necesidad. Estas sacuden las estructuras formativas que han sido 
legitimadas a lo largo del tiempo y que, por sus características, 
han creado una nueva cultura empresarial-educativa, la cual 
busca fomentar el personal requerido para moverse en un amplio 
espectro de posibilidades laborales, efímeras y precarias sin 
seguridad social ni estabilidad, sin prestaciones y sin calificación 
duradera, pero «competitivos»; audaces y hábiles; carentes de 
sentimientos de solidaridad y de autonomía e inscritos en una 
mediana generalizada (Carrión, 2005, p. 56).

Los nuevos modelos pedagógicos emergentes cuentan con un 
aliado inesperado, que, si bien fue y es subestimado, ahora puede 
hacer frente al desmonte de algunas estructuras tradicionales, las 
cuales impiden el fortalecimiento de las potencialidades de y entre 
los actores de los procesos formativos, a saber, las redes sociales 
que cambian, de manera significativa, las formas de comunicarse, 
desde y a través de los procesos comunicativos. 
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Hasta hace un tiempo, la idea de permitir el uso de TIC en el 
aula de clase era casi imposible a pesar de que, indirectamente y 
poco a poco, estas empezaban a acompañar la práctica educativa. 
Ahora, momento en el cual se asume la experiencia de nuevas 
metodologías de aprendizaje, se ve la importancia no solo de 
involucrar las TIC en ellas, sino de aprovechar sus ventajas en 
función de lograr objetivos significativos entre los interlocutores.

Es así como el surgimiento de las redes sociales ha permitido 
que los comportamientos entre actores del proceso educativo 
se modifiquen, en razón de fortalecer los alcances respecto a 
las necesidades de aprendizaje. A través de estas, los modelos 
pedagógicos emergentes cuentan con un canal que dinamiza 
la interacción entre contenidos, temáticas y usuarios, y explora 
nuevas formas de comunicación imposibles en las antiguas 
estructuras mencionadas anteriormente.

Que el proceso comunicativo sea posible, a través de su 
diversidad, facilita el aprendizaje colaborativo (Lévy, 2004); 
componente esencial de estos nuevos modelos. Sin embargo, este 
aspecto contempla un desafío para dicho aprendizaje, puesto que, 
en su diversidad, se deben establecer normas de interacción para 
los comportamientos que tienen los usuarios en estos nuevos 
espacios, por ejemplo, en la vida digital, en la cual se enmarcan 
las redes sociales que establecen normas y comportamientos, los 
cuales garantizan experiencias sanas alrededor de la interacción 
y el manejo de la información. Así, los modelos emergentes que 
comunican sus metodologías y contenidos, a través de estos canales, 
deben tener presentes y claras las reglas de comportamiento para 
garantizar un diálogo fluido, constructivo y en función de quienes 
participan del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para que esta idea pueda tener un feliz término, se debe 
contar con un aspecto propio de los individuos: la apropiación y 
valor que ellos le dan a sus procesos de formación. Es importante 
reconocer que, a partir de estas consideraciones, la efectividad 
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de los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales tengan 
lugar desde los nuevos modelos pedagógicos emergentes, estará 
garantizada hacia su éxito o fracaso en función del interés, el 
aprendizaje y el uso de los conocimientos.

La modernidad y su relación con los cambios generacionales 
traen consigo nuevas maneras de observación e interacción frente 
a los comportamientos y desarrollos sociales. Se leyó, hace un 
momento, sobre la diversidad de las conductas, las cuales coinciden 
en la formación y las etapas de aprendizaje. Estas son moldeadas 
a través de valores y normas, las cuales integran los individuos 
a procesos sociales, por lo que su manera de interactuar con el 
entorno debería garantizar relaciones sanas y constructivas que 
permitan el empleo del conocimiento y el saber en función del 
beneficio de toda una comunidad. Una última decisión recae en 
quienes guían el proceso educativo y quienes se forman a través 
de este.

Es por ello que, dentro de la estructura funcional de estas 
nuevas pedagogías y sus canales de interacción, debe ser 
importante estimular el fomento a la generación y consolidación 
de valores para permitir el reconocimiento a la diversidad 
propia, la aceptación, el respeto y la valoración de las diferencias 
considerándolas oportunidades de aprendizaje (Garzón, 2011). 

De esta manera, los nuevos paradigmas del proceso educativo, 
a través de valores, permiten fortalecer la formación de sus 
integrantes al tener en cuenta que, en ocasiones, la educación se 
convierte en un servicio por que la gente paga pero que no quiere 
recibir (Peralta, 2020).

Ese desafío es el que afronta el diseño de los nuevos modelos 
de formación, puesto que dicha interacción plantea la necesidad de 
contar con perfiles que promuevan potencialidades encontradas 
en estos comportamientos. Además, invita a crear, construir en 
conjunto y aplicar, de la mejor manera, los métodos para enfocar y 
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concentrar dichas habilidades en la construcción del aprendizaje. 
Esta situación conlleva, a su vez, a que se identifiquen liderazgos 
a través de la participación y la enseñanza colaborativa. Todo ello 
al entender los procesos comunicativos como un conjunto de 
interacciones entre todos los participantes del proceso formativo.

La mejor manera de hacer estas observaciones es con base en 
los diálogos creados a través de la interacción en las redes sociales 
y en función de la construcción del conocimiento, para así 
fortalecer actividades y proyectos encaminados en la solución de 
problemáticas asociadas al territorio, sus integrantes y el manejo 
de sus recursos, puesto que la flexibilización que permite estos 
nuevos diálogos posibilitan una construcción colectiva.

Todo ello será posible si quienes piensan e implementan las 
nuevas maneras de aprender llevan consigo la idea de permitir 
la exploración y el descubrimiento de las potencialidades ya 
mencionadas. Significa salirse de algunos parámetros establecidos 
y contagiarse del espíritu de la incertidumbre para encontrar tierra 
firme entre tantas islas. ¿Recuerdan aquella anécdota al principio 
de la lectura? Por aquel entonces, la informática educativa suponía 
eso. Ahora, la curiosidad propia de las generaciones procedentes 
rompe con toda posibilidad de cohibir las maneras en que se 
identifican los procesos de construcción del conocimiento.

Se asiste al rompimiento del diálogo unidireccional que hacía 
exclusiva las formas de impartir el conocimiento. Actualmente se 
trata de una relación multidireccional donde el conocimiento se 
construye y se transforma, entre todos los presentes. Además, se 
establecen nuevos parámetros de expresión, lectura y construcción 
de los conocimientos, a través de la aparición de nuevos lenguajes 
para hacerlo.

Con dichos lenguajes, los contenidos encontrados en las 
distintas redes ofrecen una diversificación de los alcances en 
cuanto a la construcción de los aprendizajes. Así, en la nueva era 
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de la información, el contenido se hace relevante, ya que cuenta 
como evidencia y apoyo en la construcción de procesos donde los 
usuarios interactúan entre redes y a través de diversas expresiones.

Los contenidos, mediante sus formatos y variedad, son una 
valiosa herramienta en estos procesos, dado que flexibilizan las 
posibilidades de crear en función de lo aprendido y permiten, a los 
estudiantes y otros actores del proceso formativo, generar nuevas 
capacidades para el entendimiento de las temáticas planteadas en 
las metodologías de estudio.

La disrupción de los nuevos modelos pedagógicos y el uso 
de las redes sociales como canal de comunicación entre sus 
interlocutores transforman significativamente los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Pero, como desafío adicional, debe 
tenerse en cuenta un buen direccionamiento entre los saberes, la 
construcción de contenidos y los lenguajes alrededor del proceso 
educativo. Es importante tener en cuenta que la información no 
es sinónimo de conocimiento y que ni la recepción o el acceso a 
datos garantizan el aprendizaje (Coll, 2004).

La implementación de estas metodologías de estudio permite 
el fortalecimiento de nuevas competencias y el desarrollo de 
habilidades y capacidades que, quizás en otros escenarios, serían 
difíciles de detectar entre el público en formación.

La transformación digital —de la que tanto se habla— también 
hace presencia en la praxis educativa. Con ello, la importancia de 
fomentar e impulsar las capacidades de aprendizaje y creación 
plantearán constantemente nuevas maneras de hacerlo, para usted 
y para mí, por ejemplo.

Al tener en cuenta esto y ante todas las posibilidades existentes, 
cabe detenerse un momento y pensar, a partir de la vocación de 
formadores, las mejores maneras y prácticas para incitar al interés 
por el conocimiento, la exploración y la creación.
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Más que decir cómo navegar, se trata de ver sin miedo el 
basto mar del conocimiento y entender que solo y a través de 
la exploración, se logrará reconocer todo aquello buscado para 
llegar más experimentados a los puertos. Esta situación plantea 
la reflexión alrededor de cómo implementar maneras de generar 
apoyo, guía y acompañamiento al enfrentar desafíos como el 
generado por la reestructuración de las formas de llegar a los 
estudiantes.

Las experiencias han permitido demostrar que pueden 
ser utilizados, en la nueva vida digital, recursos que quizás se 
pensaban agotados o inútiles.

En el tiempo en el cual se ha terminado de leer estas líneas, 
ciertamente se ha atravesado por el campo de urgencia que supuso 
pensar la educación en tiempos de emergencia y prontitud. 
Ahora, al estar más serenos frente a lo que significó este primer 
momento, se puede contar con un apoyo respecto a cómo pensar, 
planear y estructurar los espacios de formación; y como convertir 
los temores en un insumo a la creatividad, las ganas y el deseo 
por mantener vigente el quehacer del proceso educativo que, ante 
estos nuevos tiempos, se hace más que necesario.

Uno de los niños que corría hacia aquella oficina a ver qué 
pasaba en el computador aún explora lo que pasa en aquellos 
aparatos y cómo puede enseñar a partir de ello. Nunca se cansarán 
de correr en función de conocer algo nuevo.

3.4. Estrategias didácticas para la gestión del aprendizaje a 
través de redes sociales

Con el pasar de los años, las formas de contacto con el 
mundo se han visto mayormente permeadas por las redes 
sociales. Los usuarios han encontrado en ellas una forma de 
expresar inconformidades y deseos, además de lograr coincidir 
con personas, con las cuales se comparten gustos, intereses y 
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hasta molestias. Por consiguiente, sería insensato pensar que la 
educación debe quedarse en el entorno tradicional, puesto que 
desconoce las enormes ventajas que redes sociales como Facebook 
y WhatsApp pueden brindar a la hora de relacionamientos y del 
compartir conocimientos con los estudiantes.

Lo interesante de estas herramientas es que, a través de los 
grupos privados, se pueden compartir archivos o libros para 
reforzar los contenidos ya vistos con los alumnos y, al mismo 
tiempo, compartir enlaces, vídeos, audios, presentaciones y 
múltiples instrumentos disponibles en la inmensidad de la web, los 
cuales han sido creados por los mismos docentes con la intención 
de dinamizar los encuentros virtuales.

Así, como en los encuentros físicos es importante tener 
presente asuntos como la claridad en los contenidos, los cuales 
se pretende compartir; el saber dónde encontrar temas que 
ayuden a complementar las clases; la planificación de encuentros 
sincrónicos con los estudiantes; además, tener videos, archivos y 
otros elementos que se vayan a compartir y a enseñarlos de manera 
simultánea o antes de iniciar el encuentro. En un contexto como el 
colombiano, donde según datos del ministerio de las TIC, solo el 
32 % de la población cuenta con acceso a Internet (Colombia TIC, 
2019) —lo cual afecta la interacción con ciertos educandos—, es 
vital encontrar documentos, videos o archivos livianos, ya que 
estos pueden compartirse por Facebook y WhatsApp, aplicaciones 
que permiten conectarse a través de un dispositivo móvil sin 
consumir muchos datos. 

En un periodo como el actual, en el cual se tiene la autonomía 
de investigar sobre los intereses de los maestros de una manera 
más rápida e, incluso, mucho más clara, el docente entra en la 
dinámica de encontrar en las herramientas de la web 2.0 o web 
social, el camino para que sus clases y su forma de dictar los 
contenidos estén a la par de un mundo que avanza rápidamente.
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El término web 2.0 fue acuñado por Tim O’Reilly, un gran 
defensor del software libre, en el año 2004. El término se utiliza 
para referirse a «… la generación de tecnología web basada en 
comunidades de usuarios» (Latorre, 2018) y hace referencia a los 
espacios en la web, los cuales facilitan que los usuarios interactúen 
entre sí y den más dinamismo a los datos. Buenos ejemplos de esta 
son los blogs, las redes sociales, las plataformas de recopilación de 
videos, las wikis, entre otras.

Por consiguiente, Facebook y WhatsApp, al ser las redes 
sociales de más uso, ofrecen una mejor facilidad para conectar 
con los alumnos. Una de las mejores estrategias que se puede 
implementar en un grupo de esta última es compartir memes, 
stickers, gifs o audios relacionados con el tema desarrollado 
previamente. Se solicita a los alumnos que hagan este tipo de 
elementos sobre lo comprendido. Así, al propiciar estos espacios 
de creación, se puede generar una mayor asimilación de los 
contenidos, puesto que los educandos deben hacer un proceso 
de síntesis, explicación y conceptualización del temario, para 
exponerlo con sus propias palabras. Lo interesante es encontrar 
la forma de sincronizar ambos espacios, con el fin de lograr 
una adecuada interacción entre los participantes y el docente, y 
propiciar una comunicación más horizontal y estimular el espíritu 
investigador de ambas partes.

Desde Imparciales, varios de los proyectos han sido enfocados 
en la gestión del aprendizaje a través de diferentes plataformas. 
Entre ellas se destacan las redes sociales como base primordial 
de la interacción y la construcción colaborativa del conocimiento: 

- En el proyecto «Laboratorio vivo» con la United Way se logró 
crear un espacio colaborativo interesante, ya que se invitó a los 
participantes —docentes— a vincularse a un grupo privado de 
Facebook, el cual había sido creado con anterioridad. Desde 
allí se usaron herramientas anteriormente vistas como Meme 
Generator (página para crear imágenes sencillas con frases 
cortas), grupos cerrados de WhatsApp y la plataforma Zoom para 
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videoconferencias. Se les solicitó la creación de imágenes sencillas 
respecto a las temáticas previamente expuestas, al entender cómo 
podrían contribuir al proceso de una clase sincrónica.

En los grupos privados de Facebook se pueden vincular 
diversos instrumentos, por ejemplo, existe la opción de crear un 
documento que puede ser muy útil para recopilar información 
sobre las videoconferencias o clases sincrónicas. Se puede asignar 
esta tarea a un estudiante, en cada dinámica que se realice, para 
tener un respaldo de lo aprendido, de las dudas, de las actividades 
y de las posibles retroalimentaciones que necesite frente a un tema 
en específico.

- Otra de las estrategias para dinamizar los grupos en redes sociales 
es crear debates con los educandos y plasmar las conclusiones en 
otras herramientas digitales como PowToon, Moovly, Wideo, 
entre otras que permiten la creación de este tipo de actividades. 
Todo ello al explicar con antelación el uso de la herramienta, 
para luego compartir el producto final en el grupo y, en la parte 
de los comentarios, realizar la retroalimentación pertinente de 
cada vídeo. Además, se indica a los otros participantes del grupo 
que con emoticones presenten si están de acuerdo en cómo se 
desarrolló el contenido o no. Es de vital importancia que, a la hora 
de realizar el debate, los papeles sean asignados con antelación. 
De esta manera, se garantiza una adecuada participación y se 
contribuye a estimular la curiosidad del estudiantado.
 
- Por medio de WhatsApp se señala que pueden grabar videos de 
treinta segundos dónde se compartan las dudas, las inquietudes, 
los aportes al tema y las demás incertidumbres surgidas en 
un evento sincrónico. Al propiciar estos espacios, el docente 
mediante la inmensidad de recursos disponibles en la web tales 
como revistas electrónicas, artículos científicos, videos, audios, 
entre otros puede mejorar la comprensión de la teoría.

- Otra herramienta que sirve para dinamizar los grupos en redes 
sociales es la opción de Facebook sobre observar videos en grupos, 
los cuales pueden haber sido vistos con anterioridad. En la caja de 
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comentarios se deben plasmar las preguntas, por lo que se le asigna 
la labor de recopilar los interrogantes, en un documento creado 
en el grupo, a uno o más compañeros para después de finalizar 
la visualización; estas se puedan resolver o complementar. La 
información puede ser expuesta con presentaciones, infografías, 
videos, y muchos otros implementos que se encuentran en las 
redes sociales. 

Lo divertido de la web es que se pueden usar diversas 
herramientas en simultáneo para lograr una mayor participación 
en los encuentros virtuales. Por ejemplo, existen páginas que 
permiten expresar ideas de manera creativa tales como Canva, 
Genially, Infogram, Piktochart, Prezi, entre otras, las cuales sirven 
y permiten diseñar infografías, presentaciones e imágenes, entre 
otros elementos —todo ello con originalidad e inventiva— y, 
además, varias de estas, posibilitan el trabajo en conjunto. Se genera 
el enlace del proyecto, para después compartirlo en el grupo de 
WhatsApp; se establecen los parámetros de contenido, se dividen 
las temáticas entre los estudiantes y se les invita a participar 
mientras por el grupo se comparten páginas que complementen la 
información previamente brindada. Esta dinámica tendría como 
resultado final un documento, el cual se compartirá en el grupo de 
Facebook para futuras consultas respecto al tema.

Otra de las opciones ofrecida por Facebook, en los grupos 
cerrados, consiste en la creación de encuestas de opción múltiple 
con el objeto de realizar un proceso valorativo del conocimiento 
previo de los estudiantes. Así, se puede generar un espacio de 
retroalimentación de las respuestas en la caja de comentarios 
entre los participantes.

De esta forma, Internet ha contribuido a que todos estén 
«conectados» con cualquier tipo de información y con personas a 
las cuales no se puede ver presencialmente (Muñoz et al., 2013, p. 
102). Por consiguiente, se amplían las posibilidades de conocer y 
aprender de múltiples maneras.
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De acuerdo a lo anterior, se deduce que el aprendizaje no 
es exclusivo de las aulas de clases presenciales representadas en 
colegios y demás espacios donde la educación se ha brindado 
tradicionalmente. Con el auge de la Internet se debe comprender 
que, cada día, este elemento tomará más fuerza, así, como docentes 
se hace vital repensar la labor de no tener miedo a la innovación y, 
mucho menos, de incluir las tecnologías en el quehacer profesional.

El profesor también adquiere un papel participativo desde el 
momento en el que él mismo proporciona materiales docentes e, 
incluso, lleva a cabo tutorías virtuales (Muñoz et al., 2013).

Como se ha podido observar, estos grupos en redes sociales 
no tienen por qué transformarse en especies de bancos de enlaces 
sin ninguna interacción y/o discusión grupal. Los docentes 
pueden apropiarse de la variedad de insumos brindados por la 
web, para generar un aprendizaje más significativo que permita 
suprimir esa satanización injusta sobre la educación virtual, en la 
cual se asevera que las redes sociales y los procesos educativos no 
pueden o no deben ir de la mano.

 
En conclusión, se afirma que estas herramientas empujan 

a los maestros a ser estudiantes de nuevo, a desarrollar mejores 
estrategias de comunicación y de investigación, y a mantener en 
constante actualización, dado que es tiempo de que establezcan 
un continuo diálogo con sus estudiantes, sus colegas y con el 
mundo; para así transformar los modelos y espacios tradicionales 
de enseñanza y, con ello, lograr que las personas se vuelvan a sentir 
motivadas en conocer la vastedad de conocimiento construido y 
en participar en la construcción de nuevos saberes que aporten al 
desarrollo de la humanidad.
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Repensando la educación desde las TIC y 
la ruralidad

Yeraldín Vélez Agudelo 
Viviana Reyes Giraldo 
Alejandra Silva Ramos 

Juan David López Giraldo

4.1. Estrategias de aprendizaje rural 

Para lograr un desarrollo y una educación rural pertinente, 
es necesario comprender las diversas realidades, potencialidades, 

necesidades, problemáticas, recursos, culturas, y economías que 
rodean a las ruralidades en Colombia. Implica reconocer lo 

pluridiverso, lo local, lo regional, desde los sujetos, geografías y 
territorios. Se debe concebir un desarrollo y una educación con 

enfoque territorial, comunitario, diverso e integral, que logre 
diálogos y articulaciones entre lo urbano-rural, lo endógeno-

exógeno, la teoría-práctica, el conocimiento-científico/saberes 
ancestrales y el diálogo de seres.

IV Congreso Nacional de Educación rural y 
Corporación Nacional para la Educación Rural (2016)
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Este capítulo permitirá que los docentes exploren, dentro 
de las posibilidades que tienen, estrategias que se adapten a sus 
realidades; todo esto al indagar y repensar la educación desde 
los territorios propios. La idea de este texto es reflexionar sobre 
las dinámicas, que atañen hoy en día a los maestros y, sobre las 
cuales, la población rural se ve involucrada de maneras diferentes 
y cambiantes.

Teniendo claro que la idea de «supervivencia» educativa está 
vigente más que nunca, se halla la posibilidad de vinculación 
a un trabajo que se estuviese haciendo de momento, el cual 
permitió potenciar y adjudicar dicha idea. Una vez vinculados a la 
propuesta denominada colectivo Imparciales, la cual fue realizada 
en redes sociales con el fin de generar un apoyo educativo en 
diferentes espacios donde pudiese ser necesaria la participación 
de los maestros; y al moverse por la vocación de llegar a 
muchos lugares, sobre todo donde no se cuenta con diferentes 
herramientas virtuales como es el caso de la ruralidad; se expone 
el gran interrogante de cómo ayudar y quiénes se quieren vincular 
a trabajar en pro de este sector.

A este llamado, el docente de radio de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y el colega de profesión en el ejercicio 
docente Santiago Rengifo, manifestaron su interés en participar y 
generaron estrategias desde su área para dar respuesta inmediata 
a los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales no se pueden 
desarrollar desde la virtualidad en la ruralidad; problemática que 
se vive en todo el departamento y, en general, en todo el país. Es allí 
donde dentro del colectivo Imparciales se crean diferentes mesas 
de trabajo, las cuales tienen metas y características específicas. 
Una de estas son las Estrategias de Aprendizaje Rural (EAR) que 
nacieron de una conversación entre los docentes Santiago Rengifo 
y Viviana Reyes Giraldo. En esta misma conversación se estableció 
la necesidad de generar elementos estratégicos no virtuales para 
dar respuesta al momento que vive el país por el COVID-19 y la 
no asistencia a las instituciones educativas. En respuesta a dicha 
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necesidad se vincula la profesional Yeraldin Vélez y ofrece su apoyo 
para generar diferentes estrategias, las cuales sean funcionales en 
el entorno de la educación rural. Después de debatir brevemente 
el cómo, dónde y a quiénes llegar, se defi nió el nombre de la mesa 
de apoyo al docente en dicho contexto; este fue EAR que signifi ca 
Estrategias de Aprendizaje Rural.

Se realizaron varias propuestas de estrategias que se pueden 
emplear en el contexto rural al tener en cuenta que no siempre 
serán las mismas y que no se puede comprender la ruralidad 
como un todo, el cual no varía. Dado que siempre es diferente. 
Por ello es importante tener múltiples propuestas de enseñanza-
aprendizaje, las cuales busquen servir como ayuda en diferentes 
contextos o, si se quiere, situaciones. Planteado lo anterior, se une 
al grupo EAR la licenciada Alejandra Silva y se conforma el grupo 
en WhatsApp (ver Figura nro. 17) como herramienta para 
coordinar y dar respuesta a las dudas y casos rurales particulares 
que llegan al equipo de Imparciales.

Figura nro. 17. Whatsapp-Mesa EAR.

Elaboración propia.
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Como se manifestó anteriormente, la intención central 
de EAR es repensar soluciones, mayormente desde la mirada a 
la educación en zonas rurales, para mitigar el impacto dejado 
por la actual cuarentena que atraviesa el país. Para nadie es un 
secreto que Colombia, actualmente, presenta falencias frente a la 
infraestructura y la cobertura educativa.

De acuerdo con el «… Boletín Técnico Indicadores básicos de 
tenencia y uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 
TIC en hogares» (Velasco y Cárdenas, 2020, p. 108). No toda la 
población del país tiene acceso a dispositivos electrónicos como 
computadores y tablets. Como muestra de ello, en el departamento 
de Risaralda solo el 33.4 % de las personas poseen un computador 
y el 10.1 % una tablet en sus casas. Ahora bien, si se habla de acceso 
a Internet, el 61.1 % de risaraldenses tiene acceso a este servicio, 
lo cual muestra que un gran 39 % no cuenta con a este recurso. 
Adicionalmente, el 46.1 % de las personas en dicho lugar no sabe 
usar un computador. Situación donde la «alfabetización» que se 
tiene frente a este tipo de dispositivo electrónico no es óptima. 
Con estos datos se puede inferir que, tanto las zonas rurales como 
las urbanas presentan dificultades frente al acceso a estrategias 
virtuales. Sin embargo, desde la mesa se permite abordar esta 
problemática en las zonas rurales del departamento e identificar 
que no están preparadas para el momento vivido con la pandemia. 
Este emplazamiento implica que pensar en la virtualidad no es 
una estrategia realmente óptima para la población. Por esta razón, 
hay que repensar las maneras; el qué, el cómo, el para qué y el con 
qué. Hacer este tipo de ejercicio permite entender e involucrarse 
a fondo en los procesos educativos del país y generar espacios 
reflexivos donde se cuestionen estas dinámicas y se propongan 
estrategias para solventar las dificultades.

Dentro de la mesa EAR empiezan a generarse nuevas ideas 
y conversaciones que se empiezan a independizar del proceso 
de acompañamiento virtual de Imparciales y logran centrar su 
atención en la ruralidad, porque se considera que es un sector 
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de la población, el cual necesita un acompañamiento diferente 
visualizado desde su propio y especial contexto.

En concordancia con lo postulado anteriormente, se 
realiza un primer producto creado desde la mesa (Estrategias de 
Aprendizaje Rural), donde se aportan, a los docentes, ideas rurales 
basadas en la creación de audiocontenidos. Como muestra de esto, 
se publicó un video (ver Figura nro. 18) en el canal de YouTube 
de Imparciales. Esta propuesta se pensó desde dos enfoques, los 
cuales tienen como premisa la difusión y la propagación de los 
audiocontenidos a través de dos canales masivos de comunicación; 
el primero WhatsApp, como herramienta de apoyo pedagógica, y 
el segundo la radio como medio masivo de comunicación.

Figura nro. 18. Consejos mesa EAR.

Tomada de Imparciales.Ofi cial (2020).

La idea principal de EAR apela a que la enseñanza se de en 
todas partes. Por esta razón, no sería indispensable un aula (como 
espacio cerrado) para que el estudiante —en educación formal o 
informal— pueda generar sus procesos de aprendizaje. De acuerdo 
con esta premisa, el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje se 
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apoya en los conceptos adquiridos, los cuales puede tener el niño 
o niña desde el contexto de su hogar. Por ejemplo, al comprender 
cuántos vasos de agua pueden llenar el tanque donde se lava la 
ropa o cuántas porciones de algún alimento, por estatura, debe 
consumir el hermano, se pueden lograr operaciones matemáticas 
que refuerzan el aprendizaje del estudiante y llevan todos los 
ejemplos a su cotidianidad, donde no solo participa el educando, 
sino que tiene participación toda la familia desde casa.

Con lo mencionado anteriormente, entender e involucrarse 
en la situación no solo se trata de identificar las problemáticas 
de la ruralidad desde una visión del confort, como sucede con el 
individuo «urbano», sino que atiende al hecho de ser un partícipe 
activo del proceso de transformación y mitigación de las brechas 
digitales, sociales y culturales. Es aquí donde la EAR, como mesa 
de construcción de estrategias de aprendizaje rural, trabaja desde 
la familiarización con el contexto, la caracterización de un espacio, 
la población en tiempo real y el acercamiento directo con el sujeto 
protagonista del proceso.

Adicionalmente, sobre lo que se entiende por tecnologías 
se hace referencia, en algunos casos, a que solo el computador 
o el celular hacen parte de ella. No obstante, cualquiera que sea 
su nueva forma, los elementos tecnológicos usados tiempo atrás 
quedan suspendidos y casi que considerados obsoletos dentro 
de las funciones que ayudan a continuar con los procesos para 
los cuales fueron creados. Las tecnologías propuestas dentro 
de este espacio están encaminadas a generar procesos de 
acompañamiento; adaptándolas a las diferentes necesidades 
requeridas en un contexto específico.

La búsqueda y la inquietud por ofrecer herramientas, las 
cuales permitan que la experiencia educativa sea significativa e 
importante, refuerza la idea de que la educación sucede en todas 
partes, desde las fincas, la sala, el patio, entre otros espacios del 
hogar; en compañía de los padres, los abuelos y los hermanos 
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desde sus experiencias y desde la vivencia con el otro; lo cual 
concuerda con la siguiente afirmación de Kaplún (1999):

El clásico concepto de que el individuo se educa solamente durante 
los años de infancia y adolescencia y solo recibe su educación en 
las aulas y en los claustros, ha sido sustituido por la concepción 
de educación permanente: la persona se está educando siempre, 
toda su vida, a lo largo de un proceso que abarca toda clase de 
situaciones y de estímulos. El niño no solo se educa al recibir 
conocimientos formales y sistemáticos en el banco de la escuela, 
sino que se educa también en el hogar, en la calle, jugando con sus 
amigos, escuchando a su madre el cuento de “Caperucita Roja”, 
oyendo radio, mirando televisión (p. 22).

Es así como se invita a todos los actores educativos a 
transformar la mentalidad y a crear procesos reflexivos donde 
se entienda y se deconstruya la idea en la cual la educación solo 
se da en el aula de clase. Se puede reconocer un panorama más 
dinámico, cercano y flexible en todas las estrategias generadas a 
través de nuevas narrativas educativas. Un aliado fundamental 
para la construcción de estas es la creatividad como un elemento 
latente en la ruralidad. Todo el tiempo se piensan situaciones 
que, desde la simplicidad de los recursos, permitan ahondar 
en las posibilidades de construir otros escenarios, a partir de la 
tradicionalidad. Recurrir a los inicios, de una manera u otra, 
posibilitará entender que la esencia de educar se mantiene y que 
el fin no es nada más y nada menos que el proceso sustancial de la 
interacción con el medio y con los sujetos.

4.1.1. Estrategias didácticas alternas pensadas en la 
ruralidad

Como se ha mencionado anteriormente, se debe conocer 
y entender la ruralidad para poder dar soluciones acordes a su 
contexto. Por esto, es importante generar un acercamiento y 
comprender las dinámicas de este. Para ello es necesario establecer 
una conversación de retroalimentación con los docentes, los cuales 
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son los actores educativos que están permanentemente en las 
actividades de las comunidades. Para poder pensar en soluciones 
educativas en las sedes rurales, el maestro debe pensar primero 
desde lo que sí se tiene, pues no se puede cavilar en una solución 
desde lo que se carece; no sería objetivo al desarrollar propuestas 
pedagógicas, las cuales se alejen de la realidad educativa.

Por ello, dentro de la propuesta se tiene en cuenta una 
primera fase que es la caracterización, en la cual se busca obtener 
información clara del contexto para empezar a generar procesos 
de creación de estrategias, con el fin de que cada docente adopte 
alguna de ellas, dependa de las necesidades que tiene y las pueda 
poner en acción en su respectiva institución educativa. El siguiente 
apartado expondrá cómo se abordó el caso de la Institución 
Educativa Guillermo Hoyos Salazar. 

4.1.2. Intervención: caso Combia (rural)-Institución 
Educativa Guillermo Hoyos Salazar

La Institución Educativa Guillermo Hoyos Salazar es un 
establecimiento ubicado en la zona rural del corregimiento de 
Combia, Pereira. Actualmente tiene cinco subsedes situadas en 
las veredas aledañas a dicha zona. Cada una de ellas cuenta con 
una cantidad pequeña de estudiantes y solo presta atención de 
educación primaria. Su sede principal, llamada La Convención, 
ofrece únicamente bachillerato con una población reducida de 
alumnos activos.

El rector de la institución, Germán García Cadavid, tuvo 
un acercamiento con el colectivo Imparciales mediante el correo 
electrónico. Expuso su caso y las dificultades que tenían dentro 
del establecimiento para solventar las medidas tomadas por el 
presidente de la república frente a la pandemia del COVID-19. 
Inmediatamente, la mesa EAR se hizo cargo del caso y concretó 
una comunicación directa con aquel personaje.
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El rector del plantel educativo, dio un breve recuento sobre 
la situación de la institución y los inconvenientes que presentaba. 
Consecuentemente, se propuso una reunión virtual con los 
docentes y directivos para crear un espacio de reconocimiento y 
contextualización frente a la problemática presentada. En dicho 
encuentro se acordó el acceso a la base de datos de los maestros 
con el objetivo de observar y analizar la población a tratar y sus 
necesidades. Para este fi n, la mesa EAR, metodológicamente, 
propuso aplicar una caracterización de cada una de las sedes (ver 
Tabla nro. 12), la cual fue creada con la intención de identifi car 
qué estrategias podrían pensarse y aplicarse en casos específi cos. 
Esta se realizó mediante llamadas telefónicas a los profesores 
encargados de cada sede. Durante la comunicación se entabló 
una conversación en la cual se obtuvieron datos y situaciones 
específi cas que aproximaron al contexto de las veredas y a los 
lugares donde viven los estudiantes.

Tabla nro. 12. Formato caracterización de la población.
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Elaboración propia.

Luego de recolectar y analizar la información obtenida en la 
fi cha anterior, la mesa EAR realiza un ejercicio colaborativo de unir 
ideas y crear algunas estrategias que podrían ser útiles y acertadas 
en cada una de las problemáticas identifi cadas anteriormente. Un 
plan de acción y una metodología para pensar en cada una de las 
posibilidades de los estudiantes y los profesores, al tener presente 
la modalidad de trabajo aplicada por la institución como lo son 
los proyectos de transversalización y la Escuela Nueva.

4.2. TIC y ruralidad: guía de estrategias didácticas

4.2.1. Una mirada a nuestra ruralidad

4.2.1.1. Propuestas para procesos de enseñanza-aprendizaje 
desde el contexto del estudiante. Las propuestas se basan 
principalmente en la construcción de procesos de enseñanza-
aprendizaje desde lo cualitativo, ya que la intencionalidad es dar 
herramientas al educando para que construya, desde su contexto, 
el proceso educativo que más pertinente le parezca.

También es importante entender estos procesos como 
estrategias pensadas desde la transversalización educativa, es decir, 
se puede poner en práctica para todos los grados con diferentes 
planes pedagógicos.

A continuación, algunas propuestas construidas desde la 
mesa EAR: 
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- WhatsApp como herramienta pedagógica.

Utilizar esta aplicación como medio de comunicación y 
aprovechar el uso masivo de las diferentes alternativas disponibles 
como lo son la creación y difusión de videos, audios, imágenes 
y mensajería instantánea en general. El contenido compartido 
en esta herramienta debe ser práctico, ligero, claro y cercano al 
contexto del estudiante y a los actores activos del núcleo familiar 
con el fin de integrar todas las partes y lograr una comunicación 
asertiva. Todo ello al tener en cuenta que la aplicabilidad de esta 
depende de la conectividad que tenga el alumno, el docente o el 
padre de familia, ya sea a redes wifi o a datos móviles. 

Ejemplo:

Creación de cuentos: esta estrategia se trabajará desde el 
maestro, a partir de audio o video simple, con la intención de 
que el estudiante pueda identificar las situaciones y personajes de 
dicho cuento.

El educando deberá escuchar, leer y ver el cuento (en caso 
de video). A partir de este, construirá de manera visual y auditiva 
un texto narrativo similar al presentado por el docente. Para ello 
debe utilizar su contexto como medio de creación, es decir, hará 
uso de los elementos presentes en la casa para la construcción de 
efectos de sonidos, de personajes y de espacio. Con esta propuesta 
se pretende promover la autonomía, la creatividad y el desarrollo 
de la capacidad de abstracción del estudiante para generar ideas 
propias.

- Franja televisiva de Señal Colombia.

Implementar la franja creada por Señal Colombia con el fin 
de lograr una adaptación al currículo y depender de los contenidos 
transmitidos en sus programas. Situación que permite fortalecer 



152

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada estudiante desde la 
subjetividad y las diferentes inteligencias y manifestaciones para 
la abstracción de conocimiento. 

La televisión se convierte en un medio útil, rápido y 
existente dentro de la población tratada. Todo esto al entender 
que se habla de la ruralidad donde, seguramente, los procesos 
socioeconómicos no puedenn ser óptimos. Por tal motivo, cabe 
resaltar que la aplicabilidad de esta propuesta se plantea con base 
en las posibilidades identificadas desde la caracterización.  

Ejemplo:

Juegos, expresiones artísticas, literatura y exploración del 
medio. Se puede utilizar para la educación inicial y preescolar, es 
decir, para la población de cero a cinco años.

Horario: 9:00 a 10:00 a.m.

Profe en tu casa, programa para educar en vivo.

Horario: 10:00 a 11:00 a.m.

- Llamada telefónica.

Realizar llamadas a los padres de familia o a quien tenga 
teléfono móvil para establecer un puente de comunicación con 
el estudiante. Por este medio comunicar las actividades a realizar 
de manera clara, procedimental, contundente y con posibilidad 
de transformación de acuerdo con las condiciones de red y la 
conectividad a las que se tenga acceso.

En este caso se propone trabajar en conjunto con las 
actividades planteadas para otros medios; claramente desde la 
inmediatez que implica una llamada telefónica con el fin de incluir 
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al padre de familia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
donde es este mismo, quien probablemente oriente la actividad 
del educando en casa.

- USB.

Consiste en entregar a cada estudiante una USB que llevaría 
todos los contenidos a presentar. Se tiene en cuenta la importancia 
de hacer un ajuste y una adecuación de aquellos en formato de 
audio o podcast de todos los productos radiofónicos con la idea 
de que se puedan conectar al puerto USB de cualquier dispositivo 
presente en casa.

Como se ha mencionado anteriormente, cada una de 
las estrategias es planteada y futuramente aplicada desde las 
posibilidades y el contexto del estudiante y su familia.

- Proyecto a gran escala.

La idea es construir una propuesta que consiste en ejecutar un 
trabajo amplio, a partir de un proyecto consecutivo, secuenciado 
y procedimental a lo largo del tiempo. Aquello implicaría que 
los estudiantes cumplan con la entrega de resultados a medida 
que se desarrolla el proyecto, con el fin de desplegar un proceso 
evaluativo y supervisado por parte del docente. Constantemente 
se reitera que todos estos trabajos deben ser ajustados y adecuados 
en concordancia con el contexto y las posibilidades presentadas 
por el alumno y su núcleo familiar, puesto que, cada una de las 
fases requiere de participación y acompañamiento de la familia. 

- Juego de roles.

El propósito de esta estrategia es construir un juego de roles 
a través del trabajo cercano al ambiente del estudiante y a las 
diferentes áreas en las que se puede destacar cada uno. Se aprovecha 
su posible cercanía a los medios o dispositivos (tecnofactos) 
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con los cuales cuente en su casa, sumándole a esto una laboro 
colaborativa y de liderazgo donde, de manera autónoma, habrá 
una asignación de roles entre el mismo grupo de trabajo y se 
definirán potencialidades y virtudes.

Ejemplo:

Estudiar los componentes del mercado que se tiene en casa, 
sean químicos, nutrientes, vitamínicos, entre otros. Las cantidades 
calóricas y las proporciones sería un ejemplo del desarrollo del 
trabajo. Este proceso se puede hacer entre varios estudiantes sin 
la necesidad de reunirse en un lugar exacto. Se habla de liderazgo, 
autonomía, toma de decisiones, y juego de roles donde, a partir de 
esto, cada educando tendrá una labor directa y ejecutada desde 
sus posibilidades y su contexto. Después de esto, se condensa el 
trabajo para mostrarse como un solo producto. 

Competencias: química, biología, matemáticas, español, 
tecnología, sociales.

Este acompañamiento finalizó con la exposición realizada 
a los docentes y directivos, sobre las propuestas anteriormente 
especificadas. La idea consiste en que cada maestro pueda elegir 
cuál sería la más pertinente para su población y sus necesidades. 
Estas también fueron creadas con la noción de propiciar el trabajo 
colaborativo entre los profesores, dado que, la metodología 
de trabajo de la institución radica en la transversalización 
de contenidos aplicada por proyectos. La conexión con el 
establecimiento sigue activa, pues la intencionalidad del colectivo 
es acompañar a los docentes y a las instituciones. 

La implementación de estas estrategias da cuenta de procesos 
prácticos que transforman la cotidianidad de los diferentes 
escenarios educativos y motiva a ir en busca de transformaciones 
en los contextos y sectores más próximos.
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Este tipo de ejercicio permite evidenciar la importancia de 
conocimiento del entorno para buscar soluciones reales que se 
acoplen a las necesidades de los diferentes sujetos, en este caso, de 
los diversos actores de la educación; pues este tipo de búsquedas 
son un reto no solo para la institución educativa, sino para los 
docentes rurales que, de una u otra manera, deben asumir desafíos 
educativos y proponer y ejecutar, planes de acción que permitan a 
los estudiantes —actores protagonistas— cumplir con propósitos 
educativos o, al menos, se acerquen a ellos.

Desde el colectivo Imparciales, el cual es fiel al lema «la 
educación no para», se permite abrir un panorama real sobre 
las brechas digitales que existen en el país. Estas, por supuesto, 
demandan manejos diferentes sobre las maneras y las formas del 
quehacer. Se intenta ser más recursivos y pensar en estrategias, 
las cuales han acompañado a los docentes desde siempre. Se 
acude a la simplicidad de los recursos para generar planes de 
acción propios que no se alejaran de las realidades, sino que, 
por el contrario, se adaptaran a las verdades del día a día en las 
instituciones educativas y en la comunidad en general; es por esto 
que se invita a los lectores a realizar un ejercicio introspectivo 
sobre sus dinámicas propias y sobre los planes de acción para el 
ahora y los sucesos emergentes. 
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Radio y su papel educativo en la sociedad 

Santiago Rengifo Orozco
Yonathan Jesús Marín Gómez

Michelle Rojas Acosta

Introducción

¿Por qué ahora la radio se convierte en un salvavidas para 
la educación? 

Son tiempos complejos para la humanidad. El mundo cambia, 
pero, impávido no logra despertar. Transformar el planeta es un 
nuevo reto para todo el sistema que cada vez es más antihumano y 
que convierte a todos en nómadas en busca de soluciones. Por esta 
razón, se va en una carrera sin fin contra lo indeterminado, para 
intentar dar orden a lo que no se puede ordenar, mientras se deja 
en evidencia que, fácilmente, se puede perder la pelea.
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La incertidumbre es una condición humana, pero, durante 
años, ha costado salir de esa estructura para volver a empezar. 
A esta situación se debe que el mundo siga adelante en busca de 
fórmulas para transformarse. No obstante, lo complejo comienza 
cuando no encuentra las maneras para cambiar y entender las 
mutaciones constantes del universo, el cual muta y necesita que 
los humanos sean partícipes de otras realidades, con el fin de 
construir posibilidades para todos.

La humanidad es lo que es gracias al lenguaje. Este fue la 
primera tecnología que hizo a las personas sapiens, animales con 
símbolos y seres pensantes; dado que al momento de ser oralidad 
permitió a los primeros hombres nombrar el mundo y otorgarle 
sentido a la realidad construida para hacerlos libres en colectivo, 
como comunidades que se adentraban en un eterno diálogo 
mediador de sentidos. Es por esto que el lenguaje y los diferentes 
tipos de oralidad, tal como lo dice Ong (2016), son formas de esta 
segunda que permiten construir a los individuos diariamente y, 
desde ahí, empezar su relación con el mundo.

De esta forma y al creer que el mundo puede y debe 
transformarse, en especial la educación, el presente capítulo 
pretende reflexionar sobre el proceso educativo y la radio como 
propuestas y perspectivas que son el resultado de formaciones 
particulares y colectivas.

Imparciales y «En sintonía con la Educación» apuestan por 
una formación diferente no solo para hacer frente a la crisis actual, 
sino para pensar en formas diferentes para dar la enseñanza y el 
aprendizaje. Reinvención necesaria que, desde hace años, es deuda 
social.

Es por eso que las reflexiones y las propuestas en este capítulo 
parten de la idea de una transformación profunda sobre la vieja 
premisa de la reinvención en la educación y la posibilidad de 
salvar el mundo.
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5.1. ¿La radio salvará al mundo? reflexiones sobre un medio 
infinito

La radio produce marcas en la memoria individual y colectiva 
al proveer de relatos, músicas, voces, testimonios, hechos de la 

cultura oral. La radio, entonces, permite generar identidad en la 
medida en que expresa y se expresa como «lo propio», apareciendo 

en su práctica como resistencia ante la cultura- mundo en sus 
prácticas de integración simbólica desde lo cercano 

Omar Rincón

Aún recuerdo cuando era niño y escuchaba las experiencias 
de la radio como puente para otorgar títulos de bachiller a miles 
de personas de las zonas rurales de Colombia; era una sorpresa 
y un imposible que lograron llevar a cabo miles de productores 
radiofónicos en convenio con el Ministerio de Educación. 
También recuerdo las novelas escuchadas por mi madre en la 
radio y la marca que dejó en una generación. La radio nos educó 
porque siempre estuvo ahí como una progenitora, la cual nunca 
abandona y es invisible y constante. Ahora, cuando el sistema 
educativo busca soluciones frente a la contingencia actual por 
el COVID-19, pienso que la radio nunca ha dejado de educar, 
siempre ha estado ahí, incansable para entretener, pero, al mismo 
tiempo, para educar y transformar sociedades.

Mis recuerdos me conducen a la gran pasión que siento 
por la radio, a su vez, esta me conduce hacia los conocimientos 
adquiridos sobre dicho medio y hacia los momentos memorables 
que con ella experimenté en diferentes momentos de mi vida. 
Estas reminiscencias rememoran lo infinita que es gracias a la 
palabra y al sonido para establecer un diálogo eterno y estético 
como un baile único. Asimismo, también es una amiga invisible 
que da la posibilidad de jugar a ser niños de nuevo cada vez que se 
escucha, pues como lo dijo Ong (2016), 
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… las palabras son sonidos. Tal vez se les “llame” a la memoria, 
se las “evoque”. Pero no hay dónde buscar para “verlas”. No tienen 
foco ni huella (una metáfora visual, que muestra la dependencia 
de la escritura, ni siquiera una trayectoria) (p. 38). 

Quizá habría que decir lo siguiente: palabra y radio son lo 
mismo, su invisibilidad y alcance las convierte en una forma 
innata de la humanidad sin tantas ambiciones. Cada que somos 
palabra estamos frente a la oportunidad de ser radio y, así mismo, 
los productos radiofónicos deben conducirnos a un diálogo 
inacabable en búsqueda de transformaciones que, tal vez, puedan 
responder al viejo reclamo de la función educativa de los medios 
de comunicación. Por eso hoy, en medio de la crisis que el género 
humano enfrenta y en la que no solo se ve abocado hacia el fin de 
un mundo, el cual ha construido con el trasegar de su historia, 
sino hacia la pérdida de la humanidad como característica de su 
estar en el planeta, la radio educativa se recuerda con nostalgia 
y ejemplo de trascendencia para la superación de obstáculos, 
los cuales van desde la comunicación hasta la inteligibilidad y la 
construcción de conocimiento. Se revive con nostalgia porque, 
como artefacto cultural, ha permitido que los individuos se den al 
otro a través de la palabra y construyan extensiones de sí mismos 
que viajen por las ondas hercianas; precisamente para llegar a la 
otredad y construir en colectivo, es decir, para pensar, comunicar, 
enseñar y aprender de formas alternas, las cuales hacen visible otras 
maneras de crear cultura, formas del hacer y ver el mundo. Estas 
son necesarias en medio de una crisis que obliga a tomar nuestras 
mejores armas para hacer frente a las necesidades cambiantes, una 
adaptación para la cual la radio está preparada.

Es por esto que no podemos dejar a un lado aquella 
oralidad perdida, el lenguaje como primera tecnología, como 
instrumento que está a nuestra disposición; mucho menos a la 
radio como medio primitivo y al sonido como universo que está 
por descubrir la riqueza y sus aplicabilidades educativas, pues «… 
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las palabras tienen peso, forma, color, textura, ritmo, poder. Si se 
usan apropiadamente pueden crear un mundo visual coherente 
que —para los propósitos de la educación—, [sic] pueden ser de 
supremo valor» (Ouro, 1983, p. 11).

La radio es arte porque hereda la tecnología de la palabra. 
Para los griegos la «téchne», que al mismo tiempo significaba saber 
hacer algo, era un arte. Si el lenguaje es un elemento tecnológico, 
saber usarlo también lo es. Hacer un paisaje sonoro y construir 
sonidos es recrear la vida misma, hacerlo es arte, es una tecnología 
que construye mundos en la mente, dado que según Haye (1998),

… no hay trabas para la imaginación. Los productos radiofónicos 
no están subordinados a limitaciones geográficas, temáticas o 
temporales, y el abanico de formas sonoras a su alcance les permite 
las combinaciones más originales o caprichosas entre ideas, 
sueños, seres fantásticos, héroes mitológicos, objetos animados o 
sujetos anónimos que se buscan la vida día a día (p. 15).

Así mismo, la música que ha visto en la radio una ventana 
para su desarrollo se convierte en emociones que marcan la 
transformación de generaciones. De esta manera, las sociedades 
han visto en el arte la excusa perfecta para reclamar por la 
responsabilidad que esta tiene en una sociedad; el artista debe 
involucrarse en la realidad y, así mismo, comprometerse y ser 
consecuente con su obra. Por ello, Haye (1998) expresa: la radio 
genera conexiones «afectivas», las cuales determinan una forma 
particular de hacer con dicho medio. Esta situación hace recordar 
a Mata (1998) cuando interpreta el punk de la banda Rancid y lo 
que puede significar para aquellos que escuchan sus canciones, ya 
que la radio es agente transformador de cultura. Haye (1998) dice 
lo siguiente: «… pocos medios son tan aptos para la revalorización 
de las matrices culturales de todos los colectivos, desde los 
sectores intelectuales o cultivados hasta los grupos populares 
o los segmentos periféricos» (p. 15). De igual forma, la radio 
actúa sobre la cultura porque esta última se transforma gracias al 
lenguaje. Lo que los griegos llamaban el logos, Gadamer (1993) lo 
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repetía como «… una disposición de palabras para la unidad de 
un sentido» (p. 10) al decir que el logos crea una comunicación, 
la cual se convierte en convención que, por último, da paso al 
nacimiento de la cultura.

En este sentido, es indispensable mencionar que lo cultural 
como concepto indivisible e indescifrable, el cual a menudo 
se transforma y fluctúa, se ve nutrido por la profundidad y la 
practicidad brindada por la radio; pues gracias a sus infinitas 
posibilidades, que bien podrían ser útiles en las diferentes áreas 
de la sociedad humana, da a la cultura y al individuo herramientas 
para salir de la caverna en la cual, de alguna manera, se encuentra 
atrapado. La radio no es solo un dispositivo de transmisión, 
es un artefacto cultural y, como tal, está al servicio de las 
transformaciones sociales. Este elemento es una herramienta de 
sentido como siempre han sido las tecnologías, una forma de 
descifrar los caminos por los que se desarrolla el hombre.

Así, en situaciones de riesgo la radio ha sido el medio 
invisible que conecta y está ahí como un amigo, el cual salva. Por 
eso, hoy se saca del olvido para entrar en el maravilloso universo 
de historias e imágenes que evoca. Esa «gran pantalla», como 
la llamó Ouro (1983), lleva a múltiples lugares a través de las 
ondas como voces de esperanza, sonidos de transformaciones, 
señales de que somos más humanos o, simplemente, noticias de 
un medio, las cuales pueden salvar al mundo. Ella «… puede ser 
un salvavidas en tiempos de crisis y emergencia. En sociedades 
devastadas, azotadas por la catástrofe o que necesitan noticias 
desesperadamente, la gente encuentra en la radio la información 
que salva vidas» (Ban Ki-Moon, como se citó en Espinosa, 17 de 
marzo de 2020).

Pero, realmente, ¿puede la radio salvar al mundo? Esta 
es quizá una pregunta retórica y provocadora que, de suerte, 
puede ser una estrategia, la cual incentive la reflexión acerca de 
las variadas posibilidades a las que el diálogo constante, entre la 
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pregunta y el autor y entre la pregunta y el lector, pueden suscitar 
sobre el tema que nos ocupa: la radio y su posible o no salvación 
del mundo y de las orbes individuales y colectivas construidas 
a partir del lenguaje y la sonoridad. De esta manera, pueden 
darse aprendizajes y discusiones para, quizás, encontrar algunas 
respuestas a priori sobre este cuestionamiento.

Es la premisa de la imposibilidad del establecimiento de 
certezas o verdades acerca de la salvación del mundo a partir de 
la radio la que, sustentada en la multiplicidad de mundos creados 
a partir del lenguaje y la oralidad, permite decir que no hay una 
sola salvación, sino muchas, las cuales dependen, precisamente, 
de esos otros mundos. En ese orden de ideas, la radio puede 
salvar orbes individuales, pero no el mundo en su totalidad. 
Esta es una compañía, la cual permite creer en la salvación y, 
además, contagia de otredades y humanidades. Sin embargo, 
saber exactamente cómo la radio salva no es algo que se pueda 
establecer con precisión; pero, sí es posible realizar reflexiones, las 
cuales permitan evidenciar las posibles maneras de cómo podría 
salvar. Este medio logra entrar en las personas de formas afectivas 
y no solo informativas, es por eso que se utiliza y se le da sentido a 
lo que dicen las voces y la música que en ella se escuchan a diario. 
Aun si todo estuviera realmente perdido, una radio clandestina 
seguiría en pie y las voces podrían evocar de nuevo el sentido 
gracias a sus características técnicas, las cuales la hacen ser llamada 
a sobrevivir en muchos escenarios posibles.

A este respecto, la radio como medio apasionante es ahora 
una posibilidad latente de cara no solo a la crisis, sino hacia la 
salvación del mundo. Situación que convoca justo cuando la 
civilización reclama cambios trascendentales. Cada vez que 
las personas son palabra, está latente la condición primaria del 
hombre y su oralidad como sustancia principal de la radio. De esta 
manera, sobrevive para contar lo que ve y relatar el mundo que 
le circunda; mitos que evoca para regresar a ella, narrarnos, ser 



166

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

testimonio de nuevas realidades y, de alguna manera, entenderlo 
como en un comienzo, al hacer parte de la memoria oral de la 
humanidad.

Es por esto que Brecht (2003) afirmaba que la radio existía 
desde la creación de la cultura, ya que el lenguaje oral permitió 
transformaciones impresionantes en las mentes, y posibilitó el 
recuerdo sin necesidad del registro. Este caso lleva a pensar en 
dicho medio como un elemento primitivo y no desactualizado; 
más bien como algo ancestral que hace recordar su gran 
importancia y cómo invita a generar diálogos para cambiar 
las formas en las cuales las personas se comunican. Según las 
palabras de Ong (2016) pareciera que los individuos se acercan a 
una oralidad cuaternaria; una nueva radio que, desde su narrativa, 
se transforma y con ella la sociedad y la educación.

Dicha oralidad debe implicar que puede ser más dinámica y 
puede tomar el protagonismo del escenario de un nuevo mundo 
para exaltar, desde el lenguaje, una transformación humana, 
la cual permita incluir culturalmente a todos los pueblos que 
habitan el planeta tierra; de ahí que la educación siempre se perfile 
como el pilar para generar transformaciones que hagan frente a 
nuevas realidades y, aunque suene disparatado, ideal o utópico. Es 
necesario que esta reflexión sobre la importancia del lenguaje y su 
aplicación en ámbitos como la educación y la radio se plantee en 
diferentes escenarios, ya que la incapacidad de pensarlo ha sido el 
traspié, el cual ha impedido, precisamente, alcanzar dicha utopía 
como forma de buscarla, así parezca inalcanzable.

Ahora bien, la existencia de Radio Sutatenza, como uno de 
los ejemplos más significativos de radio educativa en la región, 
es el resultado de una contingencia que perduró en el tiempo y 
permitió, con ello, la transformación de las comunidades. Este 
recuerdo ha servido a todos para entender lo que puede hacer 
la radio, pero es necesario llamar a todos los sectores para que 
las nuevas radios educativas vayan más allá y se conviertan 
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en herramientas culturales, las cuales respondan a situaciones 
sociales enfrentadas a diario en el país. Por eso, debido a que se 
está en medio de las recientes realidades y oportunidades para 
generar cambios. Es oportuno hablar de una radio más amplia 
que implique una labor similar o más grande de la emprendida 
por la Acción Cultural Popular (ACPO) y el cura José Joaquín 
Salcedo en el Valle de Tenza, pues si bien las escuelas radiofónicas 
fueron un esfuerzo gigante por hacer de Colombia un país más 
equitativo, se debe recordar que la radio debe saber transformarse 
para ser educativa y seguir presentándose como un medio al 
servicio de la humanidad, sin que cada tanto pierda su rumbo y, 
por el contrario, se transforme a favor de otros. Por ejemplo, para 
Brecht (2003): «… la radio solo tiene una cara cuando debería 
tener dos» (p. 13). Así, aunque históricamente la radio ha tenido 
momentos de gran impacto y alcance pedagógico como el ya 
mentado —caso de la Radio Sutatenza—; hoy en día es en una gran 
medida, un aparato de distribución. Como lo dice Ouro (1983), 
«Nosotros, los “civilizados”, estamos perdiendo la capacidad de 
ver, oler, saborear, tocar y, sobre todo, de escuchar» ( p. 11); por 
este motivo, se hace una sugerencia: convertir dicho elemento 
tecnológico de distribución en uno de verdadera comunicación 
donde el oyente no solo escuche, sino que hable; donde él no sea 
un sujeto aislado, sino que esté interconectado, pues como lo 
sugiere Freire (1973), el diálogo «… es el encuentro amoroso de 
los hombres que, mediatizados por el mundo, lo “pronuncian”, 
esto es, lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, para la 
humanización de todos» (p. 46)

En consecuencia y desde esta perspectiva, la radio debería 
pasar de ser un ente suministrador a ser un organizador de las redes 
comunicativas que tejen los sujetos y emisores; aunque el gran 
sueño de Brecht sigue sin ser posible en su totalidad. En algunos 
momentos de la historia las diferentes experiencias radiofónicas 
como las radios mineras de Bolivia, la Radio Sociedade en Brasil 
y Radio Sutatenza en Colombia han demostrado que se puede 
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pensar en otra forma de hacer este medio comunicativo, donde 
los protagonistas culturales sean todos los actores comprometidos 
con la transformación social.

Pero ¿por qué la radio es educativa? Esta educa desde el primer 
momento en que despiertan las personas. Escuchar un noticiero 
en la mañana es una aventura que produce muchos aprendizajes 
y da ejemplos para explicar a los estudiantes cómo funciona el 
medio y, al mismo tiempo, permite identificar aprendizajes que, tal 
vez, reciben otros. Frente a esto se debe hacer la pregunta ¿quién 
educa realmente? Educar no es algo que se limite a una estructura 
pedagógica compleja, escuchar al locutor es un acto de interacción 
complejo, el cual puede terminar en un aprendizaje a ciegas; es 
por eso que también se reciben aprendizajes informales de la 
radio y quién está del otro lado del receptor de onda transforma y 
moviliza a los individuos.

En ese sentido, la radio educa cada vez que se escucha, como 
ya se planteó, desde las particularidades de quién emite; dado que, 
si lo escuchado no invita a ser críticos con la información y el 
entorno social, entonces se está frente a un agente comunicativo, 
el cual expresa su opinión y quién recibe esa información lo toma 
como realidad. La radio es educativa porque tiene un potencial 
de transformación individual y colectiva, las formas en que puede 
generar sentido la hacen un medio amplio y atractivo. 

Sin embargo, a pesar de sus bondades, la radio ha sido 
considerada un medio en extinción no solo por el sistema 
educativo, sino por la sociedad en general. No obstante, y de 
forma invisible, se presenta ante todos como una posibilidad de 
salvación ante situaciones comunicativas y educativas, la cual 
sirve de aliada en la presente guerra enfrentada donde las armas 
que se tienen son la palabra y el sonido. Así,

… las muchas imágenes que el chirrido de una puerta evoca, o 
el silbido del viento, o el gran trueno del mar [...] es el arsenal a 
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nuestra disposición. Este y la siempre poderosa palabra, en eso 
uno tiene que ser cuidadoso (Ouro, 1983, p. 10). 

La armería está lista para hacer frente a las necesidades 
educativas tan particulares que se enfrentan, luego las tropas 
estarán en condiciones de crear imágenes o abrir un camino 
directo al rincón donde se construye la imaginación. Por eso, 

… cuando uno —en radio o en cualquier parte— produce una 
frase, una imagen, un sonido, un movimiento, está de hecho 
siguiendo leyes inherentes a la naturaleza, a nuestro propio 
cuerpo o a nuestra propia psique: desarrollar la capacidad de 
interpretar estos elementos, en nosotros mismos, es la primera 
tarea a la mano, si uno desea poder crear algo de relevancia para 
una audiencia (Ouro, 1983, p. 11).

Está claro entonces que la radio se puede convertir en un 
nuevo ejército para hacer frente a las realidades que afronta el 
mundo. En las crisis, las personas se deben poner en disposición, 
convertirse en soldados y, desde las palabras, conectarse con otros 
y construir nuevos mundos. Por tanto,

La radio está considerada como uno de los medios más útiles en la 
promoción del desarrollo material y el mejoramiento espiritual de 
las poblaciones marginadas. Esta educación a distancia, cuando 
es de naturaleza participatoria, puede operar milagros en la 
creación de la homogeneidad social, en la motivación del orgullo 
de la herencia cultural, aprovechando la ubicación de los valiosos 
recursos humanos y, en suma, en la creación de instituciones y 
organizaciones de base, entre los objetivos de sus programas que 
eventualmente llevarán cambios fundamentales y a la libertad 
(Verdugo Rosero, 2013, pp. 37-38).

Es claro que en el papel de educadores se debe ser capaz de 
encontrar en la incertidumbre una herramienta para hacer más 
emotivo y significativo el aprendizaje de los estudiantes. El mundo 
ya cambió dicen algunos, ¿será que el sistema educativo también 
cambiará? Como dice Ouro (1983), «… revise su alma. ¡tal vez, 
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luego de una profunda labor de limpieza, podrá contar historias 
de una manera excepcional» (p. 13).

La radio educa, eso no es un secreto, pero la verdadera 
discusión es sobre la calidad de contenidos recibidos con la radio 
comercial y si esta permite ser otras personas, críticas y agentes. 
La conclusión de este panorama generalmente deja grandes 
vacíos, por lo que la situación entonces debería llevar a pensar 
que no se debe hacer simplemente radio educativa, sino que este 
medio debe transformarse en todos sus ámbitos para ser un buen 
reproductor cultural.

Para intentar resolver la pregunta —tal vez polémica— 
¿puede la radio salvar al mundo?, es necesario pensar primero 
en todo lo que está mal en esta crisis y, al mismo tiempo, en qué 
potencial tiene la radio para dar soluciones a un mundo que 
se niega a transformarse. Parece que la educación ha sido muy 
afectada en estos días; esta le apuesta a la radio para encontrar en 
ella un camino que le permita acompañar a miles de estudiantes 
ávidos de conocimiento.

Por otra parte, es un hecho que el medio puede transformarse 
y reinventarse. En este sentido, la radio se convierte en una realidad 
posible para que los escenarios cambien, la educación pueda ser 
más dinámica y, sobre todo, para que permita ciudadanías críticas. 
Ahora bien, la radio realmente puede salvar a las personas en sus 
dificultades individuales; puede ser compañía y recrear la idea de 
que no se está solo, sino en una posibilidad de encontrarse unos 
con otros para discutir, construir y ser partícipes de las estrategias 
del cambio.

5.2. A donde no llega el internet ni la televisión, llega la 
radio y la educación

La radio es un maravilloso instrumento, el cual se ha 
encargado de acompañar a la humanidad en sus momentos de 
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soledad y de trabajo. También ha estado presente en los momentos 
más inquietantes e históricamente adversos por los que se ha 
atravesado desde inicios del siglo xx, por ejemplo, la invasión 
Nazi a Francia en 1940, donde la radio sirvió para que el general 
Charles De Gaulle, a través de Radio Londres, transmitiera fuerza 
a los soldados; o el último discurso de Salvador Allende mientras 
era asediado por el general Augusto Pinochet, hecho transmitido 
en los años setenta. 

Con los años, la radio se volvió un ejemplo de reinvención, 
pues ha luchado con otros contrincantes muy poderosos en los 
medios de comunicación: primero la televisión, la cual hoy en 
día no se parece en nada a una de los años cincuenta, pues en 
la actualidad no se concibe un televisor sin conexión directa a 
Netflix, ni una sala o una habitación sin convertirse en un cine. 
Segundo el Internet que pasó de una pequeña red militar para 
conectar universidades, a ser la mayor fuente de información. Por 
último, los dispositivos móviles y las redes sociales.

Todas ellas, con el paso del tiempo, se han transformado en 
apariencia y utilidad. Pero la radio, en utilidad y en esencia, es la 
misma desde 1906; a tal punto de que, aún hoy, se podría escuchar 
a Orson Welles en su adaptación de «La guerra de los mundos» 
emitida por radio en 1938 y disfrutarla tanto como los oyentes de 
la época —o quizás no, por el alboroto que generó—.

La educación también ha luchado con el paso del tiempo 
para reinventarse. Con los años las formas de enseñar han 
cambiado, han aparecido modelos pedagógicos, estrategias de 
aprendizaje y toda clase de teorías que funcionan; pero parece que 
las generaciones de estudiantes avanzan mucho más rápido que 
estas. Al respecto dice Mansilla Sepúlveda y Beltrán Véliz (2013): 
«En la actualidad, resulta un reto para el profesorado el desarrollo 
de procesos didácticos que orienten el aprendizaje de los alumnos 
de tal manera que puedan responder a las demandas de la 
sociedad contemporánea» (p. 26). Basta con analizar la estructura 
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de los ambientes educativos para dar cuenta que siguen siendo 
las mismas desde el siglo xvii, muros, sillas, filas, orden, tiempos 
estrictos, entre otros. Entonces pareciera que los jóvenes, a quienes 
se les enseña, se mueven al mismo ritmo que la tecnología y sus 
avances; por lo que la educación con sus cambios y sus modelos 
se queda corta.  

Según lo mencionado hasta ahora, surgen las preguntas: ¿será 
necesario un cambio físico y pensarse la educación desde otros 
ambientes más allá de las aulas? ¿Cómo dos prácticas, la radio y la 
educación que durante años trataron de reinventarse y sostenerse, 
a pesar de las nuevas tecnologías arrolladoras y de evolución 
constante, pueden unirse y juntas parecer tan innovadoras que 
no importa en cual época aparezcan, dado que siempre parecerán 
entretenidas para todos quienes la escuchan? 

La respuesta a esta pregunta se comenzará a analizar desde 
tres factores muy importantes, los cuales tienen ambas prácticas 
en común. La primera será desde la comunicación, la segunda 
desde una mirada pedagógica y la tercera desde la didáctica.

La radio en América Latina ha sido gran portadora de avances 
en materia educativa. Algunos ejemplos son la Radio Sutatenza 
de Colombia (1947); las radios mineras en Bolivia (1952) y la 
Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) 
(1972), la cual nace como resultado del impacto positivo de esta 
primera y la masiva respuesta de la clase obrera en Bolivia a raíz de 
la revolución nacionalista. ALER comenzó a esparcirse por toda 
Latinoamérica no solo para abordar zonas rurales, sino también 
urbanas. ¿Los resultados? 

Mario Kaplún destaca dos de sus aprendizajes: es posible hacer 
radio educativa de un modo atractivo y capaz de hacer impacto en 
la audiencia popular, y no es imposible penetrar en las emisoras 
comerciales con programas educativos, inclusive los de tipo 
crítico, siempre que se lo haga con calidad profesional y en forma 
entretenida y dinámica (Beltrán, 1996, p. 10).
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Pues bien, como menciona Barthes (1977), «… el relato como 
objeto es lo que se juega en una comunicación: hay un dador del 
relato y hay un destinatario del relato» (p. 89). Como reza un 
conocido refrán, la gracia no está en el cuento, sino en cómo se 
echa el este. Para la radio y la educación, ese «dador del relato» es 
quien se juega el todo por el todo para mantener viva la emoción 
y el interés del destinatario; en otras palabras, depende del locutor 
que la construcción de la narración se vuelva interesante para el 
oyente y depende del profesor, el cual está detrás del micrófono, 
cambiar la imagen de individuo solitario lleno de conocimiento y 
educar estudiantes que parecieran no existir.

Ahora, habría que preguntar: ¿por qué la radio y cómo 
se hace para educar con ella? Ser docente conlleva una gran 
responsabilidad. Camps (2011) explica la palabra educar desde 
su etimología y dice: educere quiere decir extraer de la persona 
lo mejor que lleva dentro. Es decir, educar es una acción con la 
cual se obtiene del estudiante sus capacidades, sus habilidades, sus 
aptitudes, sus actitudes y su habilidad de crecer como sujeto, entre 
otros aspectos. Esta situación no sería posible con el simple hecho 
de proporcionar información como si fuera un caudal desbordado 
de un río, por ello se debe elegir muy bien lo que se va a enseñar, 
para que se produzca en los estudiantes una reacción como la 
explicada por Camps. Y ¿la radio? 

Desde el lado del interlocutor su aprendizaje se produce 
de dos maneras: a través de la escucha y por la práctica. Si 
escuchando se aprende, necesitamos un discurso bien mediado 
pedagógicamente para facilitar el aprendizaje. Y si practicando se 
aprende necesitamos sugerencias para la práctica bien medidas 
pedagógicamente (Montoya, 2010). 

En esta medida, se debe proponer una estrategia pedagógica, 
la cual motive a los estudiantes a aprender por medio de un 
discurso académico entretenido que impulse a la experimentación 
y a la práctica; en otras palabras, un relato bien contado.
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Para lograrlo, Kaplún (1999) habla sobre tres modelos de 
educación para la radio educativa: 1) modelo que haga énfasis 
en los contenidos, es decir, que se enfoque desde una educación 
tradicional, 2) modelo centrado en los resultados y los impactos. 
Este ha sido el más utilizado en los medios de comunicación, 3) 
modelo de educación enfocado en el proceso. Es en este último 
donde se debe realizar una detención, pues como explica Kaplún 
(1999) 

… la importancia del proceso de transformación de las personas 
y de las comunidades. No se preocupa tanto de la materia a ser 
comunicada ni de los resultados en términos de comportamiento, 
sino más bien de la interacción dialéctica entre las personas y 
su realidad, y del desarrollo de la capacidad intelectual y de la 
conciencia social (p. 37).

Se busca, entonces, que el estudiante tenga mejor desarrollo 
educativo en la medida que sea más humano, más sujeto pensante 
y cuestione el ambiente que lo rodea. 

Como resultado de todo el recorrido que hasta ahora se ha 
hecho, se puede decir que la radio y la educación dependen del 
diálogo continuo para su funcionamiento, pues si no fuera así, 
francamente, ambas fracasarían.

Ahora bien, hay que entender que la comunicación pasa a 
entenderse como un modo dialógico de interacción del actuar 
educomunicativo. Ser dialógico es no manipular y no «sloganizar» 
el diálogo; por el contrario, es el encuentro amoroso del hombre 
que, mediatizado por el mundo, lo pronuncia, esto es, lo transforma 
y, en este sentido, lo humaniza (Montoya, 2010).

Hablando entonces en términos de comunicación y 
educación, se puede decir que mientras exista un diálogo o una 
pedagogía dialógica, siempre habrá un desarrollo conceptual; 
porque estará abierta una invitación hacia el debate que busque 
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formas más adecuadas para la transmisión y recepción de los 
contenidos. Con esto se estaría hablando de un proceso didáctico.

En relación con las dos perspectivas mencionadas 
anteriormente, es decir la comunicación y la pedagogía, se podría 
decir que esta última se conecta para completar lo que sería un 
juego de tres piñones unidos, los cuales hacen funcionar un 
motor. En primer lugar, la radio y la educación dependen de un 
diálogo continuo y de la creatividad de los relatos que, a través de 
la primera, se cuentan. Estas tienen la responsabilidad de capturar 
la atención y de generar interés por lo que se escucha. En segundo 
lugar, la pedagogía propone una estrategia pedagógica, la cual 
parte desde el diálogo y mide los procesos de los estudiantes con 
el fin de que se pueda lograr un desarrollo conceptual autónomo 
y del ser en sociedad. 

Ahora ¿cuál es el papel de la didáctica en esta tríada? Y 
¿cómo se pueden lograr procesos didácticos a través de un medio 
que rompe las estructuras de las aulas y, además, no cuenta 
con la posibilidad de la imagen como si lo hacen los medios 
audiovisuales?

Se entiende la didáctica como «… la acción del maestro para 
sostener el objeto de enseñanza poniéndolo a la vista del estudiante 
con la intención de que este se apropie de lo que se muestra» (López 
et al., 2016, p. 17), lo cual quiere decir que esta es la capacidad del 
docente para tomar un tema específico, conocerlo, darle forma y 
hacerlo comprensible para que el alumno pueda sacarle el mejor 
provecho a su contenido y luego replicarlo en diferentes ámbitos. 
Es decir, para que el profesor pueda preguntarse, antes de que 
todo suceda, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Para 
qué lo voy a enseñar? ¿Qué quiero que se aprenda con lo que se va 
a enseñar?, entre otras más preguntas. 

Ahora bien, en qué panorama se está actualmente. Se 
atraviesa por un estado de emergencia donde quedan suspendidas 
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las clases, ya no hay aulas, ni patios de juegos, ni horarios para 
cada asignatura. La eventualidad ha hecho que se deba improvisar 
sobre la marcha y los docentes tengan que migrar de manera 
obligatoria a los recursos virtuales, pero el Internet no llega a todas 
partes. Según MINTIC, la mitad de la población del país cuenta 
con conectividad a este recurso. No obstante, allá donde no llega 
el Internet llega la radio, pues los sistemas de difusión radial en 
Colombia, según la Subdirección de Radiodifusión Sonora del 
MINTIC, abarca un total de 48.3 millones de personas, lo cual 
corresponde a 99.1 % de la población.

Entonces la radio, en las condiciones actuales por las cuales 
se atraviesa, no debe suponer un obstáculo para la educación, 
pues tiene la posibilidad de llegar a todas partes. El reto está en 
pensar una educación sin muros o lugares específicos, donde 
juega un papel importante la didáctica, pues en términos 
generales, esta transforma el saber científico en un hecho real 
a través de la creatividad, la indagación y la apropiación de los 
conocimientos. La didáctica permite idear un mundo diferente 
lleno de posibilidades y la radio ha mostrado que, a través del 
relato hablado, todo es posible. Por ejemplo, pensar en convertir las 
matemáticas en historias de vida o transformar aquellas funciones 
del cuerpo humano en personajes de ficción. Por lo que surgen las 
siguientes preguntas: ¿Qué diría el hipotálamo si pudiera hablar? 
O ¿qué fascinantes historias contaría Simón Bolívar si juntamos 
las ciencias sociales y los guiones radiofónicos? Tal vez se dejaría 
de cavilar en contenidos llenos de información sin sentido, para 
pensar en contenidos con un carácter más social donde prime 
conocer el porqué de los hechos y sus consecuencias. 

En conclusión, se puede decir que la radio y la educación 
son prácticas que, juntas, tienen el poder maravilloso de llegar a 
cada rincón y generar grandes cambios; todo ello al hacer buen 
uso de las estrategias que ambas tienen para aportar desde la 
comunicación y desde lo pedagógico. Sin embargo, se puede decir 
que lo educativo se encuentra en un momento, en el cual debería 
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dejar de reinventarse y comenzar a des-inventarse. No se habla 
de dejar de crear cosas nuevas y creativas, sino de renunciar a 
la lucha por vincularse a un mundo que avanza muy rápido, el 
cual pareciera que lo deja atrás. Lo importante es comenzar a 
comprender dicho mundo desde sus dinámicas y sus nuevos 
ambientes educativos, con el fin de crear —no intentando parecer 
innovador, sino siendo auténtico—.

5.3. En Sintonía con la Educación: una propuesta radial 
para el contexto 

Debido a la contingencia del COVID-19, los niños, niñas 
y adolescentes se han visto en la obligación de seguir con su 
calendario académico desde casa. De esta manera, un nuevo 
modelo de educación se asienta en las dinámicas sociales: las 
clases virtuales que comprometen a docentes y estudiantes en 
la adaptación de un salto precipitado del tablero a la pantalla. 
Así, para el desarrollo de las aulas, es un aspecto fundamental 
contar con un computador y/o smartphone e Internet, ya que la 
conectividad se convierte en un factor importante en el proceso 
de esta metodología virtual.

Todos los alumnos, tanto de la zona rural como urbana, 
deben continuar su año lectivo de manera virtual. Sin embargo, 
se torna algo difícil para las comunidades rurales al no contar con 
los recursos tecnológicos necesarios. Por tanto, es una situación 
que se configura como un ideal y una utopía lejana a los alcances 
de la realidad rural colombiana.

En efecto, la situación que experimenta un niño perteneciente 
a una cabecera municipal es muy diferente, pues este cuenta con 
acceso a una pantalla de televisor, a un computador o a Internet. 
Pero el infante de la ruralidad tal vez dispone, únicamente, de 
un radio receptor en casa. Estos hechos sitúan la mirada en la 
existencia de una gran brecha entre estos dos escenarios, la cual 
pareciera tiende a generar cierta desventaja en la calidad educativa 
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para los estudiantes pertenecientes a las zonas rurales del país, 
debido a la implementación de un modelo educativo a través 
de entornos virtuales de aprendizaje. Sin embargo, es menester 
empezar a comprender que, para el caso de las zonas rurales, debe 
impartirse un modelo de educación a distancia diferente al de 
la virtualidad; uno mediado por las TIC y que tal vez podría ser 
denominado como clases no presenciales. 

Así, en el marco de un proceso de enseñanza/aprendizaje 
no presencial, es importante preguntarse ¿cuál es la mejor 
alternativa o estrategia pedagógica a utilizar en las zonas rurales 
para el desarrollo de clases no presenciales de calidad? Para hallar 
respuesta a esta incógnita, desde el colectivo Imparciales, la mesa 
de radio y la Secretaría de Educación Departamental de Risaralda 
se emprendió un arduo trabajo en la búsqueda de soluciones a 
través del diseño de una propuesta radial, con el fin de garantizar, 
de manera exitosa, el continuo proceso formativo de los niños, 
niñas y adolescentes de las escuelas rurales.

Como primera medida se insiste en el hecho de que siempre se 
debe partir desde el contexto de los estudiantes de las zonas rurales, 
puesto que el reconocimiento de los elementos con los cuales 
cuenta cada uno de ellos, en los centros educativos y en sus casas, 
permite entender sus dinámicas y su cotidianidad. Esta situación 
ofrece un panorama preciso del entorno social y económico; así 
como de la tenencia o ausencia de artefactos tecnológicos como 
smartphones, televisores, computadores, radios, equipos de audio, 
entre otros; circunstancias que finalmente conducen hacia el 
reconocimiento y la identificación de la situación concreta de los 
educandos, lo cual es menester para el diseño efectivo de procesos 
de enseñanza-aprendizajes anclados a la realidad.

De esta manera, se realiza el mencionado reconocimiento del 
contexto de algunas escuelas rurales del casco urbano de la ciudad 
de Pereira, a través de estrategias de caracterización diseñadas por 
la mesa de Estrategias de Aprendizaje Rural del colectivo. Situación 
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que posibilitó la identificación de la radio como un factor común 
entre los habitantes de las zonas rurales, la cual no es dependiente 
de una conexión a Internet para su acceso. 

Es a partir de este hallazgo que la radio se piensa como recurso 
y canal estratégico, el cual puede generar un acompañamiento 
integral a los estudiantes y docentes de las zonas rurales con el 
fin de lograr un óptimo desarrollo en el proceso académico a 
distancia, pues este medio es una alternativa acertada y valiosa, 
debido a que, desde sus inicios, se ha constituido con base en el 
cumplimiento de tres funciones principales: informar, entretener 
y educar. 

La radio como sistema y medio de comunicación es capaz de 
superar las funciones de simple transmisión de hechos e influir 
sobre los acontecimientos. Su operatividad potencial unida a su 
instantaneidad, difundiendo mensajes, dan hoy a la radio un 
papel estelar que durante algunos años había perdido... (Galarza, 
2003, p, 134).

De este modo, la radio que acostumbraba a acompañar las 
jornadas de actividades y los quehaceres diarios de la población 
rural, ahora y al recordar los grandes alcances de la Radio Sutatenza, 
se convierte, gracias a su potencialidad, en la alternativa de solución 
para el continuo proceso de enseñanza-aprendizaje en las clases 
no presenciales de estos contextos alejados del casco urbano, es 
decir, la radio toma un considerable papel, el cual sobrepasa el 
hecho de difundir cierta información y entretenimiento musical, 
ya que, al ser tomada como factor principal para la educación a 
distancia, reafirma su función de aportar y generar ambientes de 
aprendizaje para todos los oyentes que confluyen alrededor del 
sonido y la inmediatez que la radio posibilita.

Así, es importante resaltar que el uso de la radio facilita 
la difusión de información a muchas personas a partir de un 
solo radio receptor. Por lo tanto, no solo hace partícipe a los 
estudiantes que se encuentran en una educación formal, sino que 
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permite lograr experiencias educativas importantes al resto de 
oyentes; todo ello al propiciar espacios de educación no formal. La 
experiencia radiofónica posibilita una convergencia entre todas las 
personas que se encuentran en un mismo lugar; tanto estudiantes 
como familiares se involucran en un proceso de aprendizaje, en el 
cual adquieren y fortalecen conocimientos al escuchar y atender 
al programa radial. Por ello es perfectamente viable exponer una 
competencia o tema de un área del conocimiento en el desarrollo 
de un programa radial que le permita al oyente potenciar su 
creatividad, su imaginación y su interés; al tiempo que le sirve de 
base para propiciar un aprendizaje significativo en los espacios de 
formación formal e informal. 

A partir de allí y al tener clara la oportunidad que ofrece la 
radio como canal propicio para continuar con el desarrollo de 
clases no presenciales, fue necesario planear y estructurar un 
programa radial que se ajustase a las necesidades educativas y 
sociales de los estudiantes, los docentes y las familias en el proceso 
formativo no presencial. En este orden de ideas, nace el programa 
radial «En Sintonía con la Educación», un proyecto realizado por 
el colectivo Imparciales en alianza con la Secretaría de Educación 
Departamental de Risaralda, encaminado hacia el cumplimiento 
de estos objetivos. 

5.3.1. «En Sintonía con la Educación»: caso PTA y 
Secretaría de Educación de Risaralda

«En Sintonía con la Educación» es una propuesta de 
programa radial pensada como una estrategia de acompañamiento 
académico, con el objeto de garantizar el continuo proceso del 
año lectivo, bajo la metodología de clases no presenciales, en los 
doce municipios no certificados del departamento de Risaralda. 
La Secretaría de Educación Departamental ha optado por esta 
estrategia para atender, principalmente, a la población estudiantil 
de las zonas rurales que no cuenta con una conexión a Internet 
ni acceso a un computador. Sin embargo, los educandos de todo 
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este territorio, tanto de la zona rural como la urbana, se han 
beneficiado en cuanto a la cobertura que permite el programa 
radial. La Gobernación de Risaralda tiene claro que el propósito 
de este programa radial consiste en responder con calidad al 
estudio desde casa, debido al aislamiento preventivo a causa de la 
pandemia del COVID-19, el cual no permite que los niños, niñas 
y adolescentes procedan con sus ciclos académicos en los centros 
educativos.

La implementación del programa radial de acompañamiento 
académico desde su elaboración y ejecución es posible gracias a 
la unión de dos actores fundamentales: los docentes tutores del 
programa «Todos a aprender» (PTA), quienes proporcionan 
el componente pedagógico: y el colectivo Imparciales, el cual 
aporta el componente técnico gracias al trabajo de profesionales 
conocedores del diseño de productos radiales con fines académicos. 
La Secretaría de Educación Departamental de Risaralda decide que 
PTA se articule con dicho colectivo para trabajar conjuntamente 
en el desarrollo del programa radial y posibilitar un excelente 
acompañamiento a los niños, niñas, adolescentes y maestros 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por ello, es importante 
mencionar y reconocer las labores de los actores implicados en el 
desarrollo del programa radial «En Sintonía con la Educación». 

PTA es el programa «Todos a aprender» del Ministerio de 
Educación Nacional, el cual inició en 2011 a nivel nacional y 
desde el 2013 en Risaralda con el objetivo de mejorar la calidad 
educativa a través del cambio en los procesos pedagógicos dentro 
del aula. Todo ello desde un acompañamiento guiado por medio 
de una transferencia de conocimientos, saberes y prácticas 
pedagógicas. Los docentes tutores han tenido un excelente proceso 
de capacitación en cuanto a experiencias pedagógicas, con el fin 
de fortalecer los procesos de aprendizaje y compañía en el aula 
con los docentes de instituciones educativas públicas del país. Así, 
«… el PTA se constituye en una acción pública que, por primera 
vez, busca llegar en forma directa al aula escolar para observar 
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las prácticas pedagógicas e incidir en su transformación» (Pérez, 
2019). Es por ello que, la Secretaría de Educación Departamental 
considera a los tutores del PTA como los profesionales idóneos 
para integrar el equipo trabajo, ya que cuentan con una alta 
formación académica, la cual les permite planear, de manera 
acertada, las secuencias didácticas de los temas abordados en cada 
clase radial. Además, la experiencia adquirida por dichos tutores, 
al trabajar directa y previamente en las zonas rurales, les posibilita 
el reconocimiento de dinámicas y necesidades presentes en estas 
zonas; aspectos fundamentales para una planificación exitosa de 
contenidos académicos donde se ve involucrada toda la población.

Para la elaboración de contenidos del programa radial «En 
Sintonía con la Educación», los instructores del PTA conforman 
equipos de trabajo en seis áreas académicas: lenguaje, matemáticas, 
ciencias naturales, ciencias sociales, inglés y educación inicial. 
Cada una de las áreas es acompañada por dos profesionales 
del colectivo Imparciales, con el objeto de asesorar sobre las 
adecuadas estrategias didácticas radiales, donde se logren cumplir 
a cabalidad los objetivos y las competencias pedagógicas trazadas 
desde la temática abordada. 

Por consiguiente, el segundo actor en cuestión es el 
colectivo mencionado. Este trabaja desde el aspecto técnico de 
los productos radiales y logra una excelente articulación entre 
el contenido textual de las secuencias didácticas, entregadas por 
los docentes tutores del PTA, el enriquecimiento en efectos de 
sonidos y voces y la labor en grabación y edición de los productos 
radiales. Así, el colectivo Imparciales acompaña el proceso de la 
clase radial en cabina, ya que dos integrantes de este, los cuales 
tienen conocimiento, experiencia, habilidades en locución y 
pedagogía integran la mesa de trabajo con el tutor PTA al aire, 
con la responsabilidad de coordinar en orden, el desarrollo del 
programa y, de esta forma, el fomento de un espacio de aprendizaje 
con calidad pedagógica y técnica, puesto que las profesiones del 
colectivo están en la plena capacidad de lograr una transposición 
del contenido escrito a mensajes sonoros. 
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El colectivo Imparciales, en la ejecución del programa radial 
«En Sintonía con la Educación», tiene la gran visión de co-crear 
estrategias radiofónicas para el desarrollo de secuencias didácticas 
aplicadas a la construcción de procesos de enseñanza-aprendizaje 
y,  asimismo, cumplir con sus labores y responsabilidades bajo 
los objetivos de acompañar a los docentes tutores PTA en la 
implementación de escenarios radiofónicos para la enseñanza y 
aprendizaje y para diseñar estrategias pedagógicas, en las cuales 
utilicen, de manera intuitiva y didáctica, herramientas propias del 
contexto del educando.

En consecuencia, el colectivo se encarga de realizar la 
propuesta de la estructura del programa radial, la cual pretende 
exponer contenidos académicos por medio de secciones que 
permitan dinamizar el aprendizaje y al estimular la imaginación, 
la creatividad y la diversión en los estudiantes, a través de cuatro 
secciones estándar como espacios propicios para abordar la 
temática. A continuación, se exponen las secciones que conforman 
tal programación:

- Sección nro. 1: «¡Mientras habla el profe!» 

En esta sección el tutor explica el tema del día. Es fundamental 
que el docente sea concreto y claro con la explicación, de tal forma 
que sea amena al momento de ser escuchada por los estudiantes.

- Sección nro. 2: «Cápsulas pedagógicas» 

Son formatos cortos que dan datos curiosos e información 
adicional referente al tema del día, con el fin de ampliar 
conocimientos en cada área. 

- Sección nro. 3: «Tinto el curioso»

En esta sección se tiene a un personaje propio del programa 
llamado «Tinto». Este es un chico muy curioso y despistado 



184

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

que no sabe dónde está, pues no cuenta con un buen sentido de 
ubicación. No obstante, él aprovecha cada lugar y situación para 
aprender.

- Sección nro. 4: «Retroalimentación» 

En este espacio, los locutores y tutores hacen retroalimentación 
de la información que se ha expresado en cada una de las secciones 
con el objetivo de aclarar alguna duda, desglosar aún más el 
concepto o traer ejemplos de la cotidianidad de los oyentes. Todo 
ello con la intención de generar una apropiación del tema con 
mayor facilidad y recordación.

La estructura del programa «En Sintonía con la Educación» 
se piensa como un formato general y flexible para cada una de las 
áreas con la posibilidad de incluir diferentes estrategias didácticas 
que, tanto el tutor PTA como el profesional del colectivo 
Imparciales, consideren pertinentes a la hora de abordar el tema 
de cada emisión. Por ello, los personajes y situaciones que se 
recrean en cada una de las secciones, anteriormente descritas, son 
de total creatividad y necesidad de los equipos de trabajo con el 
fin de exponer y dinamizar el contenido en la clase radial.

Finalmente, cabe resaltar el provechoso efecto del programa 
radial  en cuanto a la aplicación y la eficiencia como estrategia 
de acompañamiento académico a estudiantes, docentes y 
familiares de todo el departamento de Risaralda —en zonas 
rurales y urbanas—, ya que logró entrar a los hogares de manera 
exitosa para apoyar el desarrollo de las clases no presenciales no 
solo en los doce municipios no certificados, sino en Pereira y 
Dosquebradas; pues la estructura de contenidos académicos en 
mensajes sonoros, gracias a la articulación de los docentes tutores 
PTA y el colectivo Imparciales, bajo la supervisión de la Secretaría 
de Educación Departamental, permitió ejecutar de forma óptima 
los asuntos académicos en las emisiones radiales. 
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La radio educativa reafirma su potencial —todavía por 
terminar de explorar— como un canal adecuado que colabora 
para generar espacios de enseñanza-aprendizaje en cualquier 
escenario. 

De este modo, no solo estimula un aprendizaje para la 
educación formal, también lo hace para la no formal, puesto 
que, la radio ayuda a promover otros aprendizajes necesarios en 
el día a día. En esta oportunidad fue Risaralda que, debido a la 
contingencia por el COVID-19, optó por la radio como estrategia 
para continuar con el calendario académico en todos los rincones 
del departamento. Empero, este medio no tiene por qué ser la 
última opción en situaciones de crisis; este debe tener una posición 
principal acorde al valor de su gran utilidad. 

5.4. Un panorama alentador

Ahora que el mundo parece apresurarse a cambiar sus 
horizontes plantea nuevos retos ciudadanos, comunitarios y 
educativos. Parece que las personas tendrán, realmente, que 
reinventarse para hacer nuevos mundos posibles, en los cuales 
se integren todos. Pero reinventarse implica una deconstrucción 
social en muchos ámbitos donde se sea capaz de interpretar las 
necesidades cambiantes y donde las utopías puedan hacerse 
realidad justo cuando más se necesitan, algo así como una 
oportunidad de que otras colectividades surjan para construir el 
mundo que todos deseamos.

No queda duda de que la radio puede ser un actor 
transformador dado que, sin enterarse diariamente, se encarga de 
cambiar la vida de muchos. Ofrece aprendizajes informales para 
seres que buscan información, la cual les salve ante un mundo 
intoxicado. Es por eso que los productos radiofónicos pueden 
hacer la diferencia para que, de esta manera, se pueda apostar por 
una educación menos formal y transformadora.
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En este sentido, la radio, en el peor escenario, estaría lista para 
transformar a las personas y hacerlas una con el mundo. Educar es 
posible con las tecnologías disponibles alrededor, por ende, estas 
deben estar a disposición para avanzar hacia humanidades más 
justas y equitativas.
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6.1. Televisión regional y educación rural

La televisión llega a Colombia en 1954 bajo el gobierno del 
general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) en el marco de políticas 
centralistas y nacionalistas que comenzaron por instrumentalizar 
a este medio masivo para la difusión y la propaganda de 
mensajes gubernamentales, los cuales buscaban promover la 
estandarización de pensamientos y opiniones. Se visualizaba a 
esta tecnología como un medio idóneo para culturizar y educar 
a la sociedad colombiana —como ya se había realizado en otros 
países—, además para divulgar los proyectos políticos que, 
únicamente, se emitían desde el centro del país. Fue así como el 
Gobierno Nacional tomó las riendas para gestionar y montar toda 
la infraestructura necesaria para el funcionamiento de este nuevo 
medio comunicativo (García, 2013).
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De esta manera, el desarrollo de la televisión comenzó a 
permearse de las dinámicas políticas del país, pues se convirtió en 
un fiel reflejo del poder centralizado que definió al gobierno de la 
época y que estaba fundamentado por la Constitución Política de 
1886, la cual permitía que solo las elites políticas tuviesen acceso 
a esta nueva tecnología. Esta situación que generaba disgustos en 
el país, pues los mensajes y los discursos transmitidos por este 
medio eran limitados y sesgados por uno o dos ideales políticos, 
los cuales no representaban la complejidad y la diversidad de la 
nación, lo que terminó por convertir a la televisión en un mero 
aparato de persuasión del Estado.

De acuerdo con García (2013): «El debate sobre el centralismo 
y la politización de la televisión nacional comenzó a tomar fuerza 
a mediados de la década de 1970» (p. 68). Este se vio atizado por 
el descontento entre la sociedad en general, las regiones del país 
y el estado centralista en el que se comenzaron a evidenciar los 
desacuerdos políticos y sociales desarrollados sobre gran parte 
del territorio nacional y a los que cada región no podía atender 
por ausencia de autoridad y abandono del Gobierno. Bajo estas 
condiciones algunas regiones y movimientos políticos iniciaron 
una lucha social por la descentralización del poder político y sus 
instrumentos de persuasión, entre ellos, la televisión.

En este orden de ideas, García (2013) plantea lo siguiente: 
había una «… preocupación del Estado de perder el control 
sobre la producción de lo nacional en la televisión, pues desde 
ella ejercía una dominación simbólica que le permitía ser el único 
constructor de las representaciones e ideas sobre la nación» (p. 67). 
De esta manera, se extraviaban las potencialidades de este medio, 
tales como su capacidad de generar imaginarios, representaciones 
sociales y de visibilizar culturas. Estas características, 
supremamente ricas, comenzaron a tomar cada vez más fuerza 
y posibilitaron a las regiones legitimar sus prácticas, tradiciones, 
ideales y problemáticas ante el gobierno y el país, lo cual facilitaría 
la creación de nuevos espacios para la convergencia ideológica 
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y cultural de la sociedad, así como su participación activa en la 
política desde la particularidad de cada región y sus comunidades; 
situación que iba en contra de los objetivos iniciales de la televisión 
en el país.

Por consiguiente, a partir de 1982 el tema entró a formar parte 
del debate político nacional por la carrera presidencial en el que 
fueron protagonistas Luis Carlos Galán, Alfonso López Michelsen 
y Belisario Betancurt, donde este último fue el presidente 
elegido de dicha contienda y quien jugaría un papel importante 
en la evolución de la televisión en Colombia en relación con su 
descentralización sobre el territorio nacional, pues fue él quien 
impulsó una profunda reforma política para terminar con la 
conveniencia burocrática de los partidos del Frente Nacional 
fortaleció los medios para la participación popular y transformó 
el régimen centralista vigente (García, 2013).

Así, las condiciones estaban dadas para que el poder político 
y este medio de comunicación fueran reestructurados con el fin 
de garantizar mayor cobertura, participación y diversidad en 
los contenidos; para asegurar mayor democracia y convergencia 
ideológica en el país, a fin de que los departamentos y lugares con 
mayor influencia económica como Antioquia, Valle del Cauca, la 
región Caribe y otros encabezaran una lucha por la independencia 
ante un Gobierno central que los había abandonado e invisibilizado 
durante largos años.

A mediados de la década de los ochenta, la descentralización, 
democratización, producción y mayor presencia de la televisión 
en diversos entornos fueron posibles gracias al decreto 3100 de 
1984 con el que se autorizaba la creación de canales públicos 
regionales, los cuales se administrarían de forma conjunta. Aunque 
estos, inicialmente, eran totalmente financiados por el Estado, 
tuvieron problemas administrativos, por lo cual se vieron en la 
obligación de pedir al Gobierno que les permitiera comercializar 
su programación en aras de su sostenimiento. De esta manera, 
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se llegó a la conclusión de utilizar un sistema de financiación 
mixto en el que el Estado, los ingresos de los canales privados 
y el área publicitaria vendida en el canal regional sostendrían 
monetariamente su producción televisiva (García, 2015), situación 
que llevaría, de acuerdo con García (2013), a que se pudiera «… 
estimular la producción y circulación de símbolos y valores de 
cada una de las áreas culturales que contaba con canal propio, 
brindando a la teleaudiencia representaciones que permitieran 
imaginarla como comunidad conocida y fortalecieran la unidad 
en su interior» (p. 67)

Cabe resaltar que aunque los canales regionales son entidades 
públicas, estos están registrados como empresas industriales y 
comerciales que le pertenecen al Estado, lo cual les permite tener 
autonomía administrativa en la producción y programación de 
contenido, pero también vender espacios a entidades privadas; 
situación que le resta arbitrariedad al canal regional y le puede 
hacer perder el norte en su producción, la cual tiene como finalidad 
la creación de contenidos que den valor y visibilidad a la cultura, la 
tradición y las representaciones sociales que hacen diversa y rica a 
cada región. Así mismo, la televisión pública depende del éxito de 
los canales privados o particulares, pues un fondo de las ganancias 
de estos últimos es destinado al sostenimiento de los canales 
públicos, lo cual obliga a estas entidades a estar completamente a 
la sombra de grandes y particulares casas televisivas.

Por otro lado, lo más positivo es que el surgimiento de la 
televisión regional amplía su espectro y permite qué más y más 
personas tengan acceso a programas televisivos en los que se 
reflejan las singularidades, problemáticas y características de cada 
región y, además, se generan , por una parte, valor y amor por este 
territorio y, por la otra, se convierte a la televisión en un medio que 
bien utilizado puede permitir aprendizajes y acompañamientos a 
los procesos educativos en la creación de estrategias y producciones 
audiovisuales encaminadas hacia la formación que fortalezca los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje formales e informales en 
niños, jóvenes y adultos. Como lo afirma Bustamante et al. (2004):

… la televisión interviene e interfiere en la mayoría de los 
ambientes por los que discurren las rutinas de grupos e individuos. 
Sobra recordar su carácter de institución social reguladora de las 
dinámicas colectivas, en su innegable capacidad para acompañar 
silenciosamente o en voz alta y con impulso dominante la 
generación de ideas y valores, así como la imposición de símbolos 
y referentes culturales y políticos en torno a aspectos esenciales 
para la comprensión y el funcionamiento de la dinámica social. 
Como se ha señalado suficientemente, la televisión ocupa un lugar 
sagrado en la estructura de la sociedad contemporánea y desde 
allí oficia de acuerdo con los parámetros e intereses que en un 
contexto particular determinan su funcionamiento (p. 133).

En este sentido, es innegable mencionar la utilidad de este 
medio para educar, aún más, cuando la Internet le ha permitido 
a la televisión reinventarse y configurar nuevos formatos 
audiovisuales que le permiten atraer y dejar conocimientos, 
historias, conceptos, experiencias y mensajes a más audiencias, 
las cuales, en innumerables ocasiones, los adquieren sin siquiera 
percatarse de que están en medio de procesos educativos. Por 
esto, se puede afirmar que dicho medio de comunicación y los 
canales públicos regionales han enriquecido su lenguaje y no se 
han visto rebasados por la Internet, sino que abren un mundo de 
posibilidades donde la cultura, el conocimiento, las tradiciones 
y la realidad de las personas se refleja en la pantalla de muchos 
hogares y donde, aunque se encuentren en la lejanía del sector 
rural, pueden estar sirviéndose y formándose gracias a programas 
direccionados a la educación de quienes no tienen las facilidades 
para estudiar en instituciones educativas o mediante la educación 
a distancia, la cual que está tomando fuerza en los últimos años 
y, más, en la situación actual generada por la pandemia del 
COVID-19 que ha desplazado los procesos de aprendizaje a lo 
virtual y ha establecido nuevos retos para familias, estudiantes y 
docentes.
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La televisión pública es pues una opción importantísima que 
el gobierno debe estructurar y utilizar, en conjunto con la radio, 
para que la educación no deje de llegar a familias y estudiantes 
que no tienen los medios económicos o técnicos para recibir 
educación virtual. Dado que, en muchas ocasiones, resulta más 
fácil la conexión a un programa de un canal regional, que una 
conexión de Internet a la que muchas familias no tienen acceso, 
sea por no tener los equipos para hacerlo o por no contar con 
conocimientos previos para llevarlo a cabo.

Por ello, la televisión resurge nuevamente como un medio al 
que muchas personas que se encuentran alejadas de las ciudades 
acuden para poder encontrar un espacio educativo y formativo 
agradable. Además, hay que mencionar que para los docentes 
también es más fácil organizar sus contenidos y secuencias 
didácticas alrededor de un programa de televisión. No obstante, 
se hace posible pensar en producciones televisivas, las cuales estén 
dirigidas a la formación y la capacitación de los maestros sobre la 
utilización de las nuevas tecnologías, la mediación de los espacios 
educativos y la impartición de las clases mediante la virtualidad 
como lo supone el momento histórico, económico y sanitario.

Lo anterior da cuenta que la televisión es una estrategia 
indispensable para la educación, la visibilidad y la participación 
de las comunidades rurales; todo ello impulsado por una 
tecnología que se ha transformado para brindar nuevos espacios 
de narración, pensamiento, aceptación y discusión en los que cada 
vez más personas pueden tener una voz y resignificar su mundo 
desde lo particular a lo general para, de esta manera, conocer más 
de lo propio y construir lo común. Esto es lo que canales como 
Teleantioquia, Telecafé, Canal Capital, Telecaribe, entre otros 
reflejan en sus producciones, las cuales, aunque muchas veces 
se ven afectadas por las condiciones económicas, no pierden el 
propósito de ser una ventana por la cual se puede ver lo que son las 
personas y dónde se puede ver a otros para, finalmente, observar 
el mundo y repensar la sociedad.
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Por eso, Imparciales: Red de Acompañamiento Docente se 
suma a estas iniciativas televisivas en busca de la creación de lo 
propio, de lo común y de una cultura educativa significativa que, 
a través de la colectividad y la comunidad, de pie a la emergencia 
de otras formas de educar a través de la narración en la pantalla, 
tal como se verá a lo largo de este capítulo.

6.2. La televisión regional: una propuesta pedagógica 
para docentes

La pandemia de la Gripe Española, ocurrida a finales del 
siglo xix y principios del siglo xx, junto con la Primera Guerra 
Mundial marcaron un periodo de crisis en la vida de la humanidad 
que conllevó a un sin número de cambios en la vida en sociedad, 
tal como se conocía hasta ese momento en la esfera mundial y en 
Colombia. Como explica Fabio Zambrano, economista y magíster 
en Historia de América Latina de la Universidad de la Sorbona y 
profesor de la Universidad Nacional de Colombia, 

… la gripa desnudó las condiciones de miseria urbana en la que 
vivía buena parte de la población colombiana y la ausencia de 
un sistema de salud público que permitiera atender semejante 
catástrofe. Entonces de allí nació una política de construcción de 
hospitales públicos muy importantes como el de La Hortúa, el San 
Carlos y La Samaritana (Semana, 2020).

Con este apunte realizado por Fabio Zambrano, queda claro 
que de todas las calamidades pueden quedar cosas positivas, como 
fue el caso de la política de construcción de hospitales públicos en 
varias partes del país.

Ahora bien, en la actualidad con el panorama de la pandemia 
del COVID-19 se da cuenta de que se está en un estado deficiente 
en cuestiones de igualdad y de garantías, desde la creación 
de políticas públicas que ayuden, a la población en general, a 
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sobrellevar este momento de crisis. A esto se suma el tema de la 
educación. Sin embargo y a diferencia de un siglo atrás, existe la 
posibilidad de continuar con los procesos educativos al prescindir 
de la presencialidad y la sincronía gracias a las nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación que amplían el espectro de 
la formación con la virtualidad.

Debido a este fenómeno particular, saltan a la vista varias 
falencias en el sistema educativo del país, a las que antes no se 
les había prestado mayor atención. Una de estas falencias es sin 
duda el hecho de que Colombia no está preparada, desde el nivel 
tecnológico y pedagógico, para asumir una total educación virtual  
a lo largo y ancho de su territorio. A pesar de esto, los docentes y 
demás actores involucrados en la enseñanza buscan maneras de 
sacar adelante sus clases con los medios que tanto ellos como sus 
estudiantes tienen a la mano. Es en este punto donde «Imparciales 
TV» empieza a tener un papel de acompañamiento y respaldo para 
que los maestros, a pesar de las dificultades, puedan continuar con 
la importante tarea de educar a las niñas, niños y jóvenes del país.

Como pequeña anotación cabe mencionar que, las personas 
que continúen la lectura de los párrafos siguientes encontrarán a 
su paso el por qué es importante involucrar agentes que muchas 
veces se creen externos (como la televisión y las redes sociales) a 
los procesos educativos formales. Así, a lo largo de este capítulo se 
justifica cómo las herramientas tecnológicas ayudan a enriquecer 
las prácticas pedagógicas, especialmente desde la virtualidad.

«Imparciales TV» busca llevar a cabo un acompañamiento 
didáctico y pedagógico por medio de la televisión regional y a 
través de un programa dotado de contenidos útiles para aquellos 
docentes que buscan enriquecer sus experiencias formativas 
desde la virtualidad. De esta manera, el programa tiene como base 
el concepto de «sociedad de saberes compartidos» establecido 
por una comunidad virtual educativa conformada por varios 
investigadores latinoamericanos, en cabeza de Daniel Pimienta 
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profesor universitario y especialista internacional sobre el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación con visión 
social. Allí se plantea la necesidad de hacer a un lado el concepto 
de «sociedad del conocimiento», ya que este tiene que ver más 
con el mundo económico y fabril donde el objetivo principal es 
la monetización de un activo (el conocimiento), para pasar al 
concepto de «sociedad de saberes compartidos», con el fin de 
entender la potencialidad existente en la construcción colectiva de 
saberes para la búsqueda de soluciones que afectan la comunidad 
o sociedad.

Para Pimienta (2003), las «sociedades de los saberes 
compartidos» están relacionadas con la pluralidad. Este indica 
que el «saber» es mejor que el «conocimiento» porque está 
más anclado en el humano y en su subjetividad. Así mismo, el 
término «compartido» se torna importante y bello porque incluye 
implícitamente a «la comunicación» dentro de los conceptos 
de «solidaridad» y de «comunidades de aprendizaje» que son 
sumamente importantes para los propósitos pedagógicos y 
didácticos de Imparciales. 

De esta manera, «Imparciales TV» se acoge a esta premisa en 
la que todas y todos tienen saberes valiosos que se constituyen en 
aportes para la construcción de un mundo más equitativo, razón 
por la cual se deben propiciar condiciones para interconectar estos 
saberes que, en este caso específico, se pretenden interconectar 
por medio de un programa televisivo transmitido regionalmente, 
donde convergen distintos actores impulsados por el compromiso 
de brindar a los docentes de la región las herramientas y saberes 
necesarios para que estos continúen con su labor educativa.

También es importante resaltar la relación intrínseca que 
tienen la pedagogía y la comunicación en esta labor. Como lo 
menciona Barbero (1998) al citar a Benjamín (1996), más que un 
conjunto de nuevos artefactos, la comunicación se presenta en 
estos tiempos como un «sensorium» que evoca nuevas formas de 
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sensibilidad y otros modos de percibir, de sentir, de interconectarse 
con el tiempo y con el espacio; en suma, nuevas maneras de las 
personas reconocerse y estar juntas.

Así, como nuevo sensorium («lugar» donde experimenta e 
interpreta el sujeto los entornos en los que vive), «Imparciales 
TV» encontró la televisión como un medio para conectar la 
comunicación con la educación y reconfigurar esta experiencia 
como una comunidad de aprendizaje, puesto que no solo confluyen 
los saberes y los aportes de quienes realizan el programa, sino que 
se pretende, por medio de plataformas digitales como Facebook, 
generar retroalimentaciones con las audiencias, al pasar de ser una 
red social a ser una red colaborativa. Para entender este cambio de 
sentido que se genera con dicha red, es necesario mencionar que las 
redes sociales son más que un espacio en la web en el que se crea 
un perfil con base en gustos e intereses, se suben fotografías y se 
conversa con personas que están lejos. Ahora se entienden como 
un lugar donde se tejen redes de intercomunicación compleja.

Una red carece de centro y solo tiene nodos. Si bien estos 
nodos pueden diferir en tamaño, cada uno tiene relevancia, pues 
todos son necesarios para el funcionamiento de la red. 

En este sentido, «Imparciales TV» se propone como un nodo 
en la inmensa red de saberes que se teje en la televisión regional 
y en Facebook. Este busca conectarse con otros nodos que bien 
podrían ser los que se benefician de las temáticas trabajadas a lo 
largo de los episodios transmitidos, los que buscan retroalimentar 
los contenidos por medio de la interacción con las otredades en 
calidad de audiencia o quienes estén interesados en la creación de 
nuevas alianzas, las cuales enriquezcan el proceso de producción 
y distribución de las temáticas de este programa.

En suma, se puede afirmar que, desde su producción y 
emisión, «Imparciales TV» se enmarca en el auge del trabajo 
colaborativo de manera remota y en ocasiones asincrónica, dadas 
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las nuevas dinámicas de relación social impuestas por la pandemia 
del COVID-19. Pues cada uno de los integrantes del equipo 
construye piezas claves para el programa televisivo desde casa que, 
uniéndose como nodos a la red de «Imparciales TV», configura 
el programa a emitir por la televisión regional y a retrasmitir por 
Facebook y YouTube, donde se da una retroalimentación de los 
contenidos y de las propuestas pedagógicas y didácticas; la cuales 
configura las siguientes producciones y emisiones del programa. 

Finamente, a través del enlace https://n9.cl/582x (Imparciales.
Oficial, 2020) pueden visualizarse los programas realizados en 
«Imparciales TV». Programación que, como ya se mencionó, son 
una apuesta colaborativa de acompañamiento educativo mediado 
por las TIC. 

Figura nro. 19. «Imparciales TV».

Tomada de Imparciales.Oficial (2020).
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6.3. Retos de la televisión educativa en Colombia

Uno de los medios audiovisuales más antiguos que ha 
acompañado a muchas generaciones en Colombia es la televisión. 
Esta inició alrededor de sesenta años atrás, en un momento social 
con grandes complicaciones como fueron la guerra, la lucha entre 
partidos, momentos históricos como El Bogotazo, entre otras 
situaciones que le dieron a la televisión un papel activo en el diario 
vivir de muchas personas. Sin embargo, el acompañamiento 
brindado por este medio no solamente ha sido de carácter social, 
también lo ha sido desde un carácter educativo.

Con la necesidad de enseñar por medio de una tecnología 
con diversas posibilidades surge la televisión educativa, la cual 
permite llevar a los estudiantes fuera del aula sin estar fuera de ella. 
La posibilidad narrativa y su visualización, a través de la imagen 
y el sonido, brinda diversas metodologías que permiten viajar 
lejos del salón de clase para vivenciar historias y transversalizarlas 
con diversas temáticas y áreas del conocimiento. No obstante, 
dicha televisión también funciona a la inversa, lleva el aula de 
clases hacia afuera —hacia la casa del educando— y permite que 
puedan darse procesos de educación a distancia o no presencial 
por medio del abordaje de programas de televisión anclados a las 
mallas curriculares.

La televisión educativa y cultural se inauguró en abril de 
1961 con al apoyo de USAID y los Cuerpos de Paz como parte 
de las políticas de la Alianza para el Progreso. Para esta época, 
en Colombia se establecieron dinámicas educativas importantes 
donde, para lograr el impacto deseado, fue necesario que los 
docentes entendieran que esta herramienta necesitaba de otros 
mecanismos y criterios para implementarla y evaluarla. 

Los docentes tenían a la mano una guía escrita con los temas, 
objetivos y la metodología de desarrollo de los contenidos, 
evaluaban para comprobar el aprendizaje y asistían a clases 
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demostrativas con grupos testigos para aprender el rol y la 
importancia de la televisión como acción pedagógica y como 
complemento recibían asesorías de psicólogos e investigadores 
Norteamericanos [sic] quienes daban orientación sobre cómo 
hacer una clase por medio de talleres presenciales mientras que 
Inravisión dotaba a las escuelas con televisores y esto permitía 
tener un indicador de ascenso positivo para la educación (Bustos 
y Romero, 2014, p. 10).

El Ministerio de Educación de Colombia también se 
replanteó el hecho de cómo llegar a las diferentes audiencias que 
se podían tener en este medio, ya que los programas transmitidos 
debían tener objetivos y metodologías diferentes para que, de esta 
manera, se pudiera llevar un proceso significativo en diferentes 
edades de la población. Por tanto, 

Las franjas de televisión educativa formal se estructuraron en 
tres secciones, una, escolar, otra, para adultos y una más, de 
extensión cultural. La franja escolar presentaba cursos para 
niños de primero, tercero y quinto de primaria, en las materias 
de matemáticas, sociales, ciencias naturales, música, dibujo y 
deportes. La programación educativa para adultos se propuso 
capacitar a los maestros. La franja de extensión cultural, que en 
algunos días ocupaba las horas comerciales, tenía como finalidad 
la enseñanza de las bellas artes, con la presentación de programas 
musicales, de teatro y pintura (García, 2012, p. 10).

De esta forma, se empezaron a mostrar grandes logros con este 
tipo de metodologías, ya que se podían enseñar diversos temas y 
formar a personas competentes con su medio y con su realidad, lo 
cual generaba avances como sociedad. Sin embargo, en Colombia 
la desigualdad social empezó a trazar grandes dificultades para 
que la educación pudiera llegar a diferentes zonas del país.

A pesar de que este país llegó a contar con un esquema de 
programas muy amplios, la televisión educativa empezó a tener 
una disminución, ya que aparecieron intereses comerciales que 
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le ganaban, indiscutiblemente, a los contenidos culturales y 
educativos. Por lo que poco a poco se fue estrechando cada vez 
más las parrillas para canales regionales y para programas que 
tuvieran un fin de enseñanza y aprendizaje —sin relacionarse con 
temas económicos o políticos—. De este modo, se desvaneció la 
posibilidad de brindar un acompañamiento a través de este medio 
de comunicación, pues

En los noventa se hizo evidente la inversión de capital privado 
en función de adelantos tecnológicos, y calidad en la producción, 
además de la puerta que la constitución abrió a la creación de 
medios privados, con lo cual nacen los canales de los emporios 
económicos del país. Y finalmente, observamos el panorama 
actual, en el cual los canales y productoras privadas del país, han 
entrado a las dinámicas de lo global, haciendo alianzas con las 
grandes cadenas televisivas del continente americano. Pareciera 
entonces que la lógica pasó a ser puramente comercial, y el debate 
seguirá abierto (Banco de la Republica, 2017).

Sin embargo, es en los momentos de crisis o coyunturales, 
tales como el que se vive en la actualidad con la pandemia 
producida por el COVID-19 que ha traído diferentes fenómenos 
sociales, económicos, políticos y educativos; donde se deben 
diseñar diferentes mecanismos para poder lograr adaptación a los 
cambios. Se debe actuar diferente al pensar la educación desde 
nuevas pedagogías emergentes que involucren a la televisión 
educativa, pues esta.

… supone la utilización de un sistema de transmisión y recepción 
de imágenes y sonidos sincrónicos a distancia, así como su 
reproducción y visualización para la acción formativa, poniendo a 
disposición instrumentos de análisis, estrategias de pensamiento y 
fuentes de información diversas que le permiten establecer escalas 
de valores y significados. Es el contexto en el que se inscribe lo 
que le da sentido y significación educativa (Calderón et al., 2015, 
p.14).
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Es aquí donde se plantea el renacer de una televisión educativa 
de calidad, se aprovechan los espacios brindados por el aislamiento 
y se tiene en cuenta un pasado, el cual dio grandes frutos, pero con 
muchas problemáticas. Al ponerla en práctica en la actualidad, se 
evidencia que puede generar muchísimas posibilidades, ya que 
coexisten diferentes condiciones, las cuales pueden ser propicias 
para su resurgimiento, a saber, el tema de cobertura que pone de 
manifiesto la existencia de un mayor alcance en diferentes regiones 
del país, gracias a la televisión digital o a precios asequibles de la 
televisión por cable. Asimismo, en la actualidad una gran mayoría 
de familias colombianas poseen el artefacto tecnológico que 
permite la visualización de este medio de comunicación, lo que, 
sumado a las condiciones anteriores, brinda un contexto técnico 
y tecnológico propicio para la puesta en escena de la televisión 
educativa.

Adicionalmente, otro argumento a favor del resurgimiento de 
la televisión educativa consiste en que hace falta un mayor apoyo 
desde otras metodologías en el sistema educativo colombiano, 
dado que se ha demostrado que la educación en este país necesita 
de ideas refrescantes, innovadoras y potentes, las cuales propicien 
otras formas de enseñar y aprender que pueden estar medidas por 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación. También, 
si se retoma la situación coyuntural de la actual pandemia, es 
innegable que los procesos de enseñanza-aprendizaje, mediados 
por ambientes virtuales, no alcanzan a cubrir la totalidad de 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar, pues los contextos 
rurales y las familias en condiciones de vulnerabilidad económica 
no cuentan con los artefactos tecnológicos necesarios para recibir 
este tipo de educación. Pero, desde la televisión, tal vez sí puedan 
recibir una educación de calidad.

Entonces es aquí donde «Imparciales TV» empieza a tener 
un papel protagónico en acompañamiento y respaldo a docentes y 
estudiantes para que puedan analizar y observar otras dinámicas 
—las cuales consiguen ser aplicadas en procesos de enseñanza y 
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aprendizaje— puesto que la idea está encaminada a la creación 
de espacios de calidad educativa que, a través de la televisión 
regional, puedan ser retransmitidos en plataformas y ambientes 
virtuales de aprendizaje y tengan en cuenta, por supuesto, que 
no se está inscritos en la mera transferencia de contenidos o las 
estrategias utilizadas en la presencialidad, sino en el tener en 
cuenta las posibilidades que brindan los contenidos televisivos 
y las narrativas audiovisuales que, ligadas a ambientes virtuales, 
no solo llegan a aquellos educandos sin conectividad, sino que 
pueden ser implementados como complemento de la educación 
virtual en el casco urbano. 

En consecuencia, «Imparciales TV» que hasta el momento 
cuenta con nueve emisiones utiliza un canal regional para poder 
llegar a los diferentes docentes de la región. Todo ello en aras de la 
enseñanza de herramientas y aplicaciones, del diseño de estrategias 
pedagógicas emergentes de la mano de expertos en diferentes 
áreas de la educación y de la creación de secciones pensadas para 
brindar un espacio educativo lleno de diferentes conocimientos; 
ejemplos claros de cómo se puede utilizar la televisión educativa 
en un momento donde es imposible la presencialidad.

Finalmente, se debe entender que se está en un momento 
de cambios en el que la televisión educativa ofrece herramientas 
invaluables como «Imparciales TV», la cual hace que la educación 
no pare al enfocarse en profesores o personas que desean buscar 
alternativas y también brinda un acompañamiento a niños, jóvenes 
y adultos a través de la transversalización de los conocimientos y 
la potencialización de diferentes aptitudes que apoyan el proceso 
académico por medio del renacer de la televisión educativa.
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Didácticas virtuales 

Jhon Estiwar Gómez Palacios
Leidy Joahana Hernández Quiceno

Nicolás Sánchez Rojas

Introducción 

Para comenzar este capítulo, es importante recordar el 
concepto de estrategias didácticas que siempre ha sido referenciado 
hacia la serie de acciones que el profesor realiza y que han sido 
previamente planificadas en aras del alcance de objetivos de 
aprendizaje específicos (Universidad Estatal a Distancia [UNED], 
2013). Sin embargo, ha tenido una relación directa con las clases 
presenciales y, ante la pandemia y el cambio social presentado 
en el mundo, se ha visto en la necesidad de darle la importancia 
que se merece en la modalidad virtual. Por esta razón, en este 
apartado se convertirán varias reflexiones y consejos didácticos, 
los cuales servirán de ayuda en espacios virtuales de enseñanza y 
aprendizaje.
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Retomando entonces este concepto de estrategias didácticas, 
es importante tener presente que Díaz (1998) las define como: «… 
los procedimientos y recursos que utiliza el docente para promover 
aprendizajes significativos, facilitando intencionalmente un 
procesamiento del contenido nuevo de manera más profunda 
y consciente» (p. 19). En este sentido, la virtualidad redefine 
estos procedimientos y procesamientos de la información y 
repiensa las metodologías y las formas de interactuar entre el 
docente-estudiante, estudiante-estudiante, docente-contenido y 
estudiante-contenido.

7.1. Guía de estrategias didácticas para la virtualidad

Con el fin de que nuevas estrategias didácticas emerjan en 
la virtualidad y puedan ser efectivas, se relacionarán varias guías 
básicas de uso y apropiación, las cuales se pueden tener en cuenta 
al momento de realizar clases virtuales. 

Así, para comenzar es necesario que el educador planifique 
muy bien sus objetivos de aprendizaje previamente, tal como 
en la presencialidad. Sin embargo, la diferencia comenzará a 
evidenciarse en el momento de diseñar los instantes de su clase. 
Para ello debe elegir, en primera instancia, las características de 
su aula, es decir, que incluya conectividad, horario de conexión, 
conocimiento de herramientas, motivación y tipo de contenidos; 
pues de este grupo de cualidades depende la elección de estrategias 
a implementar. Aquí se comparten algunas ideas:

7.1.1 Videoconferencia

La videoconferencia ha sido la solución tecnológica predilecta 
por los docentes durante la virtualidad, pues permite trasladar 
la clase magistral hacia una cámara de video y sus estudiantes. 
Con ella, a través de una actitud activa o pasiva, podrán 
escuchar el desarrollo de contenidos. De hecho, con plataformas 
especializadas en videollamadas, cada usuario es responsable de 
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emitir su propia señal de vídeo y audio a los demás, al igual que 
las recibe de ellos. Frente a estas dinámicas las más conocidas y 
utilizadas actualmente son: 

- Zoom: plataforma de video y audioconferencia online dirigida a 
empresas, profesionales y colectivos. Esta la adoptaron los docentes 
para iniciar clases sin que la distancia sea un impedimento para ello. 
Cuenta con una calidad de audio y de imagen muy buena, además 
tiene la posibilidad de controlar el micrófono de los estudiantes. 
Sin embargo, su principal desventaja es que en modalidad gratuita 
solo permite cuarenta minutos de encuentro y sus protocolos de 
seguridad fueron fuertemente criticados durante el confinamiento 
por la cantidad de hackers que ingresaron a los encuentros y se 
apoderaron de las pantallas.

- Google Meet: es el nombre de «… la nueva aplicación de 
videoconferencias de Google para reemplazar a Hangouts en el 
terreno profesional» (Moya, 2017). Muy práctica y fácil de usar 
para los docentes que poseen cuenta en Gmail, ya que pueden 
utilizarla desde la web y en sus dispositivos móviles. La ventaja es 
que la mayoría de los profesores y estudiantes están relacionados 
con la interfaz de Google y los encuentros permiten otorgar un 
código de reunión o la programación de encuentros posteriores.

- Microsoft Teams: espacio de trabajo que fue desarrollado con 
base en el chat de Office 365 y que integra algunas aplicaciones 
de colaboración como: chats, videoconferencias, notas, acceso 
a contenido, Office Online y Planner. Estas características la 
catapultan como plataforma de gestión del aprendizaje, por lo que 
fue acogido por varias de las instituciones educativas del país.

- Jetsimeet: es un set de herramientas gratuitas y de código abierto 
con las que se pueden realizar videoconferencias sin necesidad 
de instalar aplicaciones en el computador. No tiene límite de 
tiempo y es muy apropiada para llevar a cabo el desarrollo de las 
clases. Sin embargo, no fue tan conocida como las mencionadas 
anteriormente.
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Posterior a la elección de la plataforma y la previa identificación 
del objetivo de aprendizaje, llega el momento donde el docente 
realiza un trabajo de reflexión en el que se debe incluir un abanico 
de posibilidades existentes dentro de los procesos de enseñanza-
aprendizaje virtuales y, posteriormente, tomar decisiones en 
relación con las técnicas y actividades a las cuales puede recurrir 
para lograr sus objetivos. Entre los que puede destacar están:

Tabla nro. 13. Momentos de la clase por videoconferencia. 

Momentos de la clase por videoconferencia
Saludo-Romper el hielo
Conocimientos previos
Momento conceptual

Conclusión-Retroalimentación

Elaboración propia.

7.1.1.1. Romper el hielo. Los ya conocidos icebreakers 
son técnicas muy utilizadas desde las prácticas presenciales, 
primordialmente al iniciar un proceso de formación. Sin embargo, 
cuando se realiza una traslación al espacio digital, es importante 
aplicarlas en los primeros minutos para fomentar un buen 
ambiente en el grupo y mientras se da espera a que los demás 
estudiantes se conecten.

Entre las actividades rompehielos que se pueden desarrollar 
para crear ese vínculo inicial alumno-docente, podría indagarse 
por la situación emocional, económica y social que están 
viviendo los educandos y sus familias actualmente, pues es de 
vital importancia mantener una estabilidad mental entre los 
estudiantes de la clase o, simplemente, hablar de un tema de interés 
o de conocimiento por todos, el cual permita reunir reflexiones y 
comentarios al respecto.
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Es importante que, en este primer momento, la cámara del 
maestro se encuentre siempre activa con su imagen en pantalla; 
de esta manera se romperá el muro invisible construido en la 
virtualidad. Si es posible, comenzar a hacer preguntas con nombres 
propios durante el momento inicial, pues el alumno considerará 
necesario estar atento a toda la clase por si llega a escuchar su 
nombre.

Adicionalmente, es el momento ideal para hacer el contrato 
didáctico de la clase o, también conocido como, contrato de 
aprendizaje donde se hacen explícitos los hábitos específicos 
esperados por el docente y por el educando en la situación de 
enseñanza y en situaciones de aprendizaje (D’Amore, 2005). En 
estas indicaciones iniciales, el maestro, como moderador de 
la clase, debe acordar las reglas generales del encuentro y tener 
presente que, dependiendo de la plataforma elegida, el ideal sería 
que todos tuvieran su cámara encendida. Sin embargo, por temas 
de conectividad y velocidad, en algunos de los momentos solo la 
cámara del docente debe estar activa. Es muy importante que la 
cámara del profesor nunca deje de transmitir, pues esto rompería 
la confianza lograda. Los micrófonos solo estarán activados al 
momento de tener la palabra, de lo contrario, tanto el alumno 
como el docente lo silenciarán, por eso es importante la elección 
de la plataforma donde el educador y creador del encuentro pueda 
tener control sobre los micrófonos de sus estudiantes.

7.1.1.2. Conocimientos previos. Un conocido concepto que 
viene desde la teoría del aprendizaje significativo donde se hace 
referencia a la idea de que el aprendizaje tiene lugar cuando el 
estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 
reajustándose y reconstruyéndose. De esta forma, el maestro, al 
indagar y reconocer los conocimientos previos (conceptuales, 
actitudinales y procedimentales) que tiene el educando, tiene 
la posibilidad de evaluar y fortalecer las estrategias que define 
posterior a este momento, todo ello al establecer si podrá interactuar 
a través de su clase magistral o material didáctico digital. Así, a 
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través de juegos o preguntas orientadoras, por ejemplo, se podrá 
registrar esta información. En el caso de ser una clase que no 
corresponde a un tema nuevo, es necesario que el profesor haga 
consciente al alumno, en ese momento, de la relación que tiene la 
clase actual con las anteriores y de la importancia de profundizar 
en el tema.

7.1.1.3. Concepto. El momento conceptual es considerado el 
núcleo de la clase dentro de la secuencia didáctica. En esta fase se 
centra toda la acción del docente y de los estudiantes, así que los 
recursos y estrategias didácticas son primordiales en el aula para 
gestionar la participación dentro de la experiencia de aprendizaje 
de todos los actores del proceso. Por lo tanto, desde la modalidad 
virtual, el material didáctico adquiere un papel fundamental al 
interior del proceso formativo, el cual se entiende como:

El nexo entre las palabras y la realidad. Lo ideal sería que todo 
aprendizaje se lleve a cabo dentro de una situación real de vida. 
No siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la 
realidad, representándola de la mejor forma posible, de modo que 
facilite su objetivación por parte del alumno, (Michean, como se 
citó en Reyes, 2015, p. 14).

[…] [Y hacia el año] 2012 […] Pablo Alberto Morales […] [lo 
adapta al contexto actual, de la siguiente manera]: 

Se entiende por material didáctico al conjunto de medios […] 
que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estos materiales pueden ser tanto físicos como virtuales, asumen 
como condición, despertar el interés de los estudiantes, adecuarse 
a las características físicas y psíquicas de los mismos, además que 
facilitan la actividad docente al servir de guía; asimismo, tienen la 
gran virtud de adecuarse a cualquier tipo de contenido (Morales, 
como se citó en Reyes, 2015, p. 14).

Estas definiciones permiten comprender la necesidad del 
material didáctico en los espacios virtuales, para lograr el equilibrio 
entre lo teórico y lo práctico de una manera más dinámica, la cual 
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trascienda más allá de los PDF o de las presentaciones que, al ser 
estas un gran aliado para el docente, no representan un mismo 
sentimiento para los estudiantes por su ausencia de interactividad. 
Allí es donde el reto se hace presente para los profesores, quienes 
deben identificar, explorar y apropiar un abanico de posibilidades 
para el desarrollo de Recursos Educativos Digitales (RED), los 
cuales son informaciones en formato digital que se caracterizan 
por estar codificadas y almacenadas de manera online u offline. 
Estas buscan apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje y 
desarrollan determinadas competencias a través de un diseño que 
revela una intencionalidad pedagógica y didáctica.

7.1.1.4. Retroalimentación. El final y cierre de la clase es 
la oportunidad de sintetizar lo aprendido, hacer consciente al 
estudiante de los conocimientos adquiridos y de discutir sobre las 
posibilidades de aplicación.

Este proceso de retroalimentación se puede realizar a 
través de reflexiones o formularios finales, los cuales recogen 
las percepciones y recuerdos de los estudiantes durante la clase; 
información que resulta como evaluación ante las estrategias 
aplicadas por el docente.

7.1.2. Plataformas para gestionar el aprendizaje

Pensando en alternativas para transitar a la virtualidad 
sin necesidad de recurrir a encuentros sincrónicos y afectar a 
aquellos estudiantes que comparten equipos en sus casas y se 
les dificulta estar conectados al mismo tiempo, se encuentran 
otras formas de continuar con las clases. Una de ellas es hacer 
uso de algunas plataformas para gestionar el aprendizaje. Las 
más comunes son los Learning Management System (LMS), los 
cuales pueden definirse como un software que permite crear y 
gestionar entornos de aprendizaje en línea, de manera sencilla 
y automatizada (Cisco, 2001) y posibilita la combinación con 
estrategias presenciales (B-learning). Algunos de los ejemplos 
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más significativos y reconocidos son Moodle (usado por varias 
universidades), Blackboard (utilizado por instituciones como el 
SENA) y Talent (empleado en empresas). 

En este sentido, para lograr una gestión educativa en 
cuarentena, se debe pensar en un conjunto de acciones que 
se planean de manera consciente por parte del docente y se 
ejecutan con los estudiantes en vista al logro de los objetivos de 
aprendizaje. Para ello no es necesario ser un experto en LMS; 
existen herramientas online que permiten gestionar el aprendizaje 
de manera gratuita y con un manejo más sencillo como es el caso 
de Wix, una plataforma de creación o selección de sitios web, la 
cual fue acogida por los maestros para su uso como repositorio, 
diarios pedagógicos o portal de noticias y que puede albergar una 
programación didáctica diseñada y digitalizada por cualquier 
líder de formación.

Precisamente, al llevar este concepto de gestión educativa 
al espacio donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje 
virtual supone poner en marcha un conjunto de interacciones 
dentro del ambiente, las cuales tengan relación con la planeación, 
el diseño, la vivencialidad y la ejecución de lo previsto; un 
proceso en el que la gestión del docente es mediación para que 
los estudiantes aprendan. Para ello el maestro debe fortalecer 
algunas competencias de manera integral como la pedagógica, la 
tecnológica y la comunicativa. Aquí unos consejos para trabajar 
con plataformas digitales:

Tabla nro. 14. Momentos de una clase por plataformas de gestión del 
aprendizaje virtual. 

Momentos de una clase por plataformas de 
gestión del aprendizaje virtual
Hilo conductor-Romper el hielo

Conocimientos previos
Concepto
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Actividad de aplicación
Actividad de evaluación

Elaboración propia.

7.1.2.1. Hilo conductor-Romper el hielo. Según Stanislavski 
(como se citó en Stone, 1999), desde su método de interpretación 
teatral, comienza a referirse al hilo conductor como la idea central 
de una obra, a partir de la cual el actor construye su personaje. 
Por su lado, en un aula de clase, sea virtual o presencial, este hilo 
conductor centra al docente en cualquier momento del desarrollo 
de los temas generales y actúa como articulador entre el profesor, 
los estudiantes y el marco conceptual que contempla en el objetivo 
de aprendizaje. Los hilos conductores desde la gestión de la 
enseñanza se presentan con indicaciones, preguntas y comentarios 
que dinamizan la transición entre contenidos y actividades, es 
decir, integran, en cada uno de los momentos propuestos, material 
y comentarios que sirven de puente entre el uno y el otro. Una 
forma de lograrlo puede ser a través del material que se dispone y 
si no está en capacidad por conocimiento o tiempo, existe mucha 
información, la cual puede ser útil para ello. Lo importante en 
este caso sería el proceso de encontrar el más pertinente para el 
contexto que se necesita, aquel que recibe el nombre de curación 
de contenidos.

En este caso, el rompimiento del hielo se da a través del 
lenguaje, de las indicaciones y de lo ameno y casual que se puede 
volver un contenido desde la web, quizás al incluir los chistes que 
se dan en clase y una conversación coloquial con los estudiantes.

7.1.2.2. Conocimientos previos-concepto. Como se 
ha comentado, los materiales didácticos son un factor muy 
importante dentro del aula virtual, pues complementan los 
enfoques más específicos de la clase que se dan a través de la 
oralidad. Estos pueden servir como diagnóstico y caracterización 
de los saberes de los estudiantes o, sencillamente, para compartir 
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nueva información. Así, es necesario entender la manera en que 
los estudiantes aprenden, encuentran interés en los contenidos e 
interactúan más fácil con el aprendizaje.

Si se considera la clasifi cación de materiales didácticos 
de Ogalde (2009), por ejemplo, se podría establecer que sirven 
para atender las inteligencias múltiples (Gardner, 1988) desde la 
virtualidad:

Tabla nro. 15. «Clasifi cación de los medios de comunicación según 
la forma que se perciben». Visual. 

Tomada de Ogalde (2009, pp. 93-94).

En primera instancia se encuentra la inteligencia visual, la 
cual Gardner (1988) relaciona con la inteligencia espacial que 
busca fortalecer las habilidades para diseñar e interpretar imágenes 
y mapas; además de potenciar la creatividad, la memoria visual 
y adaptar al campo digital las herramientas que podrían lograr 
este ejercicio de adquirir y apropiar conceptos relevantes desde la 
imagen como: 

- Texto: PDF, presentaciones, Google Drive.

- Imagen fi ja: infografías (Canva, Piktochart, Visme, easl.ly), 
historietas (Pixton, Street Generator)

- Imagen en movimiento: Powtoon, GoAnimate.
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Sin embargo, se debe ser consciente del tiempo que conlleva 
un estudiante al leer, analizar, comprender y quizás releer. Por esta 
razón, un texto mayor a diez páginas o una presentación con más 
de diez diapositivas y por encima de siete renglones en Slide no 
debe considerarse un recurso didáctico si no hay dinamización 
y solo comprende la lectura. En este caso podría ser material 
complementario, pero sigue considerándose poco didacta de las 
clases por lo estático, lo monótono y lo convencional que alude 
a una educación virtual conductual, donde el estudiante es un 
actor pasivo dentro de su proceso y el protagonismo lo adquiere el 
contenido apoyado por el docente.

Tabla nro. 16. Clasifi cación de los medios de comunicación según la 
forma que se perciben: Auditivo.

Tomada de Ogalde (2009, pp. 93-94).

Un segundo grupo al que es importante captar, son aquellos 
estudiantes que aprenden de manera auditiva, que les gusta 
escuchar a otros hablar y ser el altavoz a fi n de aprender mejor. En 
este caso, se recomienda a los docentes grabar sus propios videos 
acerca del tema a estudiar y discutir sobre él, pero al contextualizar 
los objetivos de su clase. Podría subirlo a una plataforma como 
YouTube y compartirlo en la plataforma digital, la cual utilice. 
Otros de los recursos que podría usar serían:

- Podcast: programas de audios editados que se publican de forma 
periódica en alguna plataforma. Podrían ser relacionados con 
cada uno de los temas de clase.

- WhatsApp: las notas de audio de los grupos de WhatsApp que 
se puedan conformar con los estudiantes y que sirvan como apoyo 
en el uso de estas plataformas digitales podrían complementar el 
aprendizaje a través de la resolución de dudas, debates con relación 
a la clase o como plataforma para compartir los podcasts.
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Tabla nro. 17. Clasifi cación de los medios de comunicación según la 
forma en la que se perciben. Audiovisual.

Tomada de Ogalde (2009, pp. 93-94).

Aunque un estudiante tenga un modo de aprendizaje 
dominante puede aprender de los tres estilos. Este último Ogalde 
(2009) lo describe a través de lo audiovisual que integra los dos 
anteriores y, con los cuales, se podría trabajar en la virtualidad por 
medio de plataformas y herramientas como las siguientes:

- Imagen fi ja con sonido: Genially, Prezzi.

- Imagen en movimiento con sonido: Powtoon, Movly.

- Multimedia: Genially, Wix, LMS.

7.1.2.3. Actividad de aplicación. Para optimizar los 
esfuerzos del docente en la planeación de la clase y la producción 
o curación de contenidos que realiza; las actividades de enseñanza 
funcionarán como evidencia de la apropiación de la información 
por parte de los estudiantes en la adquisición de aprendizajes 
signifi cativos. De esta manera, las labores de aplicación en posibles 
escenarios reales y contextualizados, los alumnos podrán:

- Analizar o estudiar casos: «… consiste en proporcionar una 
serie de casos que representen situaciones problemáticas diversas 
de la vida real para que se estudien y analicen» (Arnal, como se citó 
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en Ramírez-Sánchez et al., 2019, p. 1) o permite crear actividades 
donde cada estudiante o grupo de trabajo diseñe un caso, el cual 
podría encontrarse en un contexto real y los demás den soluciones 
desde su experiencia y conocimiento del tema.

- Jugar con roles: se expone una temática específica y se determinan 
responsabilidades precisas en los integrantes del grupo de trabajo. 
Esta actividad se realiza por medio de roles y actitudes que deben 
adoptar durante el ejercicio.

- Discutir y debatir: consiste en la discusión generada por el 
análisis de un tema específico que puede ser expuesto por video, 
podcast, imagen o noticia. Puede ser en un intercambio informal 
de ideas, de opiniones o de información en plataformas como 
Fandom, Wix y Moodle. Puede ser conducido por el docente u 
otro estudiante que hace de guía y moderador.

- Solucionar problemas: método de enseñanza-aprendizaje 
centrado en el estudiante que adquiere conocimientos, habilidades 
y actitudes a través de situaciones problematizadoras de la vida 
real, las cuales debe solucionar con aprobación de sus compañeros 
y el docente dependiendo el caso.

- Gestionar proyectos: en esta propuesta, el aprendizaje de 
conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición de 
habilidades y actitudes. Se realizan en períodos largos de manera 
individual o grupal donde cada actividad apunta hacia un proyecto 
final, el cual reúne elementos entregados en cada fase.

7.1.2.4. Actividad de evaluación. En esta propuesta 
pedagógica, el proceso de formación y evaluación guardan una 
estrecha relación que, al mismo tiempo, es dinámica y continua. 
La práctica evaluativa a través de la plataforma de gestión del 
aprendizaje se diseña para el estudiante de manera contextual, 
enriquece su proceso de formación, apropiación de los contenidos, 
responde a las necesidades específicas de formación y busca 
resultados observables para efectos de seguimiento; ya que permite 
conocer la calidad y eficiencia de las estrategias implementadas y 
permite fortalecer u omitir alguna de ellas.
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Cada contenido, actividad, material de apoyo y estrategia 
puede ser monitoreada fácilmente por el docente si se utilizan 
herramientas pertinentes para este fin, las cuales respondan a tres 
funciones básicas:

- Refuerzo: por lo regular se hace al final de clase, como en este 
caso con el uso de la plataforma digital. Se realiza a través de 
estrategias de gamificación, convierte el proceso evaluativo en una 
actividad satisfactoria para el estudiante, reconoce su esfuerzo y 
rendimiento e incluye los aspectos positivos de su desempeño. 
Dichas estrategias pueden ser desde una nota cuantitativa hasta 
un juego de adquisición de medallas o insignias al apropiar cada 
uno de los conceptos clave de la clase.

- Seguimiento: consiste en conocer automáticamente qué logros 
se han obtenido a través de las actividades virtuales. Permite 
intervenir con estrategias nuevas o implementar cambios en 
las actuales para mejorar o modificar los resultados obtenidos. 
Herramientas como Kahoot, Quizzlet y Google Forms permiten, 
de manera dinámica y sencilla, obtener un condensado en Excel 
con las respuestas de los estudiantes de manera inmediata, el cual 
permite tomar decisiones en el momento preciso de la clase.

- Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación: las conocidas 
estrategias de evaluación permiten interactuar y jugar con ellas 
de una manera especial en la virtualidad. En primera medida, la 
autoevaluación genera un grado de autoconciencia en el estudiante 
acerca de cómo aprende, cómo piensa y cómo actúa frente algún 
contenido o material didáctico. Esta situación podría realizarse 
por ejemplo a través de herramientas para foros como Fandom 
o directamente en Wix. El fin sería hacerlo desde el diagnóstico 
inicial y a través del hilo conductor, colocar situaciones, frases 
que lleven al alumno a reflexionar sobre la información obtenida 
como ejercicio permanente de cavilación y acción para la mejora 
continua del proceso educativo.

Para ello existen estrategias como la semilla de discusión que 
hace referencia al comentario inicial del docente para dar pie a 
las discusiones y reflexiones. Por lo regular se han dinamizado 
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foros en la virtualidad con la rúbrica «tigre», los cuales mantienen 
elementos vigentes y permiten una conversación fluida. Sin 
embargo, se flexibiliza su uso al depender del tema y el objetivo 
de estos. 

Como segunda opción está la coevaluación que puede 
implementarse en el momento conceptual o al final de la clase. 
Podría darse con herramientas como WhatsApp y hojas de cálculo 
en Excel o formularios en Google Forms con base en alguna 
rúbrica, la cual puede diseñar el docente o podría descargar 
previamente desde la web. Con estas estrategias, los estudiantes 
pueden comentar el desempeño, los argumentos y los resultados en 
el trabajo de sus compañeros; por ejemplo en aquellas actividades 
donde los educandos envían su propio trabajo y reciben varias de 
las tareas enviadas por sus compañeros; de esta manera, son ellos 
los que tienen que evaluar, de acuerdo con las especificaciones del 
profesor, un ejercicio que les llame la atención y que permita subir 
estándares de calidad en las entregas a medida que se fortalece el 
sentido crítico.

Por último, se considera necesaria la implementación de 
rúbricas, para la evaluación por parte del docente, y que sea 
conocido por los estudiantes al inicio de la clase, con el fin de 
que identifiquen el objetivo al que llegarán. Esta situación permite 
una valoración objetiva del trabajo, la actitud, el rendimiento y la 
apropiación de conocimientos por parte de los alumnos.

7.1.3. Correo electrónico

Como ya es sabido, el correo electrónico «… es un servicio 
de red que permite mandar y recibir mensajes con múltiples 
destinatarios o receptores situados en cualquier parte» (Pérez, 
2021, s.p.). Así, como canal de comunicación es perfecto, pero ¿se 
ha pensado como plataforma para dar clase? Quizás no sería tan 
raro hacerlo, sin embargo, se compartirán una serie de consejos 
para fortalecer esta práctica.
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7.1.3.1. Indicaciones generales. Para iniciar es importante 
insistir en el diseño de objetivos como una etapa muy importante 
en el proceso de planeación de una clase, sea presencial o virtual. 
Al hacerlo, a través del correo electrónico y de manera correcta, 
brinda la dirección a los estudiantes para situar correctamente 
los contenidos, las actividades y las evaluaciones a través de las 
indicaciones.

En este sentido, las instrucciones se convierten en el paso a 
paso esperado desde el inicio hasta la especificación del tiempo de 
producción, entrega y características de los productos esperados 
si es el caso. Estos pasos los deben seguir los estudiantes como 
consecuencia de la interacción con determinadas actividades, 
materiales y contenidos de manera didáctica; comportamiento que 
debe ser susceptible de observación, seguimiento y evaluación por 
parte del profesor. De esta manera, se crean metas en el proceso 
cognitivo que evidencian cambios en la manera como se relacionan 
los educandos con la clase y en la forma como se perciben a sí 
mismos y a sus contenidos. Por ende, se proponen los siguientes 
elementos para tener en cuenta dentro de las indicaciones de una 
clase por correo electrónico (ver Tabla nro. 18):

Tabla nro. 18. Momentos de una clase por correo electrónico. 

Momentos de una clase por correo electrónico
Indicaciones generales

(Hilo conductor-Romper el hielo)
Concepto

Material complementario
Actividad individual o grupal

Ejemplo del producto esperado

Elaboración propia.
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7.1.3.2. Concepto. En este caso, los conceptos se desarrollan 
a través de propuestas sugeridas en las plataformas anteriores, 
las cuales permiten relacionar lo teórico y lo práctico de una 
manera más dinámica por medio de formatos digitales que sean 
de interés para los estudiantes y contextualicen los contenidos con 
el entorno; además que reúnan la posición del docente. En este 
caso se puede usar videos o audios de la web acompañados por 
una parte realizada por el profesor que aterrice las temáticas a lo 
discutido en clase. 

7.1.3.3. Material complementario. Este tipo de material 
incluye todo lo que sea relevante para reforzar los conceptos y 
las temáticas claves de la clase, pero que no estén incluidas en el 
documento como material exclusivo para el desarrollo de esta, es 
una forma de direccionar e incentivar al estudiante a investigar 
más sobre el objetivo de aprendizaje. Por lo regular pueden ser 
enlaces externos de la web que sean de interés, casos de aplicación 
o noticias de actualidad para que noten las posibilidades en 
contextos reales.

7.1.3.4. Actividades. Las actividades implementadas a través 
del correo electrónico han de propiciar la participación activa de 
todos los estudiantes que intervienen en el proceso educativo, sea 
de manera individual o colectiva, a través de enlaces e indicaciones, 
las cuales permitan dar cuenta de lo que deben hacer, dónde lo 
deben hacer y cómo lo deben hacer. 

Según Velasco y Mosquera (s.f.), al tener claro el tipo de 
aprendizaje que se quiere desarrollar en los estudiantes, existen 
algunas estrategias y técnicas específicas que lo posibilitan (ver 
Tabla nro. 19):
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Tabla nro. 19. Estrategias didácticas para el aprendizaje 
colaborativo (tipo de aprendizaje).

Tipo de aprendizaje Estrategias y técnicas
Autoaprendizaje Estudio individual.

Búsqueda y análisis de información.
Elaboración de ensayos.
Tareas individuales.
Proyectos.
Investigaciones.

Aprendizaje 
interactivo

Videos: exposiciones del profesor.
Glosarios
Webinar de un experto.
Paneles de discusión (Foros).
Debates.
Seminarios.

Aprendizaje 
colaborativo

Estudio de casos (Foros y talleres).
Aprendizaje basado en proyectos (Foros, talleres, 
wikis).
Aprendizaje basado en problemas (Foros, talleres, 
wikis).
Análisis y discusión en grupos (Foros y glosarios).
Discusión y debates (Foros y wikis).

Tomada de Velasco y Mosquera (s.f.).

De esta forma, se evidencia una vez más que las estrategias 
aplicadas en la presencialidad pueden ser trasladadas a espacios 
virtuales; siempre que se incluyan desde la planeación de 
actividades que correspondan a los sistemas de gestión del 
aprendizaje, sean coherentes con las necesidades de los estudiantes 
y los objetivos propuestos.
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Tabla nro. 20. Estrategias didácticas para el aprendizaje 
colaborativo (alcance). 

Alcance Estrategias y técnicas
Periodos cortos Métodos de consenso.

Juegos de roles.
Glosarios.
Discusión en panel.
Simposio.
Talleres

Periodos largos Estudio de caso.
Aprendizaje basado en problemas.
Método de proyectos.
Sistema de instrucción para grupos 
de trabajo.

Tomada de Velasco y Mosquera (s.f.).

Todas estas estrategias y técnicas pueden ser pensadas desde 
la modalidad virtual. Su ejecución dependerá de las características 
de conexión que tengan los estudiantes, los objetivos planeados 
por el docente y los enlaces que se compartan en cada uno de los 
pasos presentes en las indicaciones del correo electrónico.

Para la evaluación del trabajo colaborativo, hay amplias 
posibilidades de procedimientos que, en su mayoría, requieren un 
contexto de grupo. Así, la coevaluación, la heteroevaluación y la 
autoevaluación, de la cuales se ha hablado, tienen cabida en estas 
estrategias con parámetros definidos desde el desarrollo grupal 
(trabajo en equipo), el desempeño individual, la apropiación de 
los contenidos y la calidad del producto entregado.

 
7.1.3.5. Ejemplo del producto esperado. Si es posible tener 

un ejercicio de ejemplo como el resultado esperado podría ser 
un buen apoyo para el estudiante. Este trabajo tiene sus ventajas 
desde que no sea editable, pues simplemente podría afectar la 
creatividad del estudiante. Todo depende de la actividad que se 
proponga y que el docente tenga claro la forma de uso para que no 
afecte o limite los desempeños. 
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Aquí un ejemplo de la construcción de una clase por correo 
electrónico que incluye los elementos mencionados y hace énfasis 
que la implementación de estos. Es flexible y no necesariamente 
lleva una secuencia rígida:

Figura nro. 19. Pasos de clase por correo electrónico.

Tomada de Gómez (2020).

Estos consejos pretenden ser un apoyo en las prácticas 
educativas desarrolladas por los docentes actualmente durante la 
virtualidad. Cabe destacar que son ideas prácticas y flexibles que 
permiten llevar a cabo clases más organizadas que no desgasten 
al maestro tanto en tiempo como en esfuerzo; todo lo contrario, 
que faciliten la gestión del aprendizaje a través de metodologías 
contextualizadas a las necesidades actuales de formación.
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7.2. Estrategias lúdicas para la enseñanza virtual

Las TIC han sido, desde hace tiempo, objeto de reflexión de la 
educación. El sector educativo se ha preguntado cómo incluir las 
bondades de estas nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza-
aprendizaje y, cómo una de las respuestas a este cuestionamiento, 
la «enseñanza virtual», se ha incorporado en los escenarios de la 
educación transformándolos significativamente. 

Una buena muestra de ese cambio se puede evidenciar en 
el currículo educativo, el cual ha mutado para enfrentarse a las 
contingencias de la virtualidad. De ahí, en la época moderna, 
los ambientes de la educación pueden contemplar los espacios 
físicos como el aula y los abstractos como la red. Sin embargo, 
la transformación de los escenarios educativos ha traído consigo 
dificultades, a saber, la soledad del educando frente a su pantalla. 
La experiencia de compartir y debatir en el aula se ha desplazado 
hacia la retroalimentación de ideas a través de web, donde el 
acercamiento al compañero de clases se realiza por medio del chat.

En este marco, el docente hace las veces de comunicador 
educativo que busca la integración de sus esfuerzos a este 
mundo virtualizado. Es un educador con habilidades educativas 
y tecnológicas que aprovecha de las bondades de un mundo 
atiborrado de artefactos culturales, los cuales, mientras sirven al 
proceso educativo, reflejan la cultura de las nuevas generaciones.

En este sentido, las mediaciones tecnológicas han develado 
que la vieja tradición educativa se ha vuelto asunto del pasado, 
pues la gestión del conocimiento se logra, ahora, por medio de 
la lúdica y los bits. Al fin y al cabo, según palabras de Huizinga 
(2005), las personas son Homo Ludens, seres que comprenden 
el mundo a través de la posibilidad de los medios efectivos del 
poder errar a través de la experimentación, la emocionalidad y la 
equivocación.



232

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

La lúdica ha estado inmersa en los espacios escolares desde 
el patio de la escuela. Desde allí se ha mudado a otras áreas 
tecnológicas como la televisión donde se posiciona como un 
elemento importante para los niños, niñas y jóvenes, a través 
del cual pueden comprender el mundo afectivo, debido a que el 
juego se presenta como una simulación activa de situaciones, las 
cuales se asumen como propias de la vida real. Adicionalmente, 
en la construcción lúdica del juego se permite la equivocación 
para comprender y reflexionar sobre diversos temas; se da 
lugar a la concepción de mundos posibles y a la posibilidad del 
conocimiento. De esta manera, se entiende que la implementación 
de las estrategias lúdicas en el aula es por naturaleza la unidad 
perdida en el mapa educativo, dimensión que se debe incorporar 
a la planeación de clases, por ejemplo, a través de la programación 
televisiva donde los niños pueden asumir papeles de los personajes 
de caricaturas que, como El Profesor O, Hora de aventura o Rick 
y Morty, los llevan a explorar el mundo del lenguaje, la filosofía y 
la ciencia.

Así mismo, la pedagogía virtual, la lúdica y el juego se basan 
en el entretenimiento multimedia que, apoyado por el aprendizaje 
basado en problemas —Problem Based Learning (PBL)—, se 
caracteriza por formar a los estudiantes en el papel de aprendices 
activos, exponiéndolos a situaciones reales. Un ejemplo de ello es 
en el que cada educando debe aportar una serie de conocimientos 
previos y el docente puede valerse de cualquier medio como un 
video, una infografía o, incluso, un videojuego para crear el reto 
que se puede describir de la siguiente manera:

Por ejemplo, la actividad lúdica del «hotel infinito» de Jeff 
Dekofsky (2014) en el que se pide imaginar que en un hotel 
importante de la ciudad tiene todas las habitaciones ocupadas, 
sin embargo, puede seguir recibiendo más huéspedes, haciendo 
que todos se corran una habitación hacia el final (TED, 2014). 
El docente puede asignar un papel en particular a cada grupo 
con la posibilidad de que los estudiantes sean los herederos del 
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hotel y quieran vender el mismo. Por tanto, ¿cuántas habitaciones 
le correspondería a cada uno? Un equipo tendrá a su cargo el 
servicio de mucamas del hotel. Por ello surge la pregunta ¿cuántas 
sábanas se deben lavar y por qué al terminar se dan cuenta de 
que les sobran algunas de ellas? Otro grupo podría asumir el 
papel de ser los recepcionistas, estos deben tratar de acomodar al 
último huésped en la última habitación ¿dónde asignarían a los 
huéspedes si existe una habitación llamada n?

Si bien el docente puede asumir que los estudiantes están en 
la capacidad de comprender las temáticas de los números infinitos 
por medio de un video o un texto científico, implementar lúdicas 
permite la experimentación y el disfrute; pues evaluar temas 
abordados por medio del reto lúdico del «hotel infinito», donde 
el maestro proporciona, por medio de pistas e instrucciones, 
la posibilidad de hallar la incógnita y, donde, por su parte, 
los educandos deben resolver el acertijo, se hace posible la 
investigación, la observación y el pensamiento deductivo.

7.2.1. Etapas para la intervención de una metodología 
virtual aliada en el juego

Cuando se integran diferentes dinámicas lúdicas en los 
entornos virtuales, las instituciones, los papeles de los individuos, 
las identidades y los grupos estos se transforman (Barbero, 
1996), lo que de alguna manera introduce la incertidumbre, 
el desconcierto y a veces la desorientación, pero también las 
nuevas posibilidades de organización social e institucional. Así, el 
lenguaje, las actitudes personales del estudiante frente a la pantalla 
y las prácticas sociales se conjugan en un escenario tecnológico 
que, pese a los apocalípticos pronósticos, logra, por medio de una 
educación tecnológica y comunicativa, fortalecer e innovar los 
procesos de enseñanza.

De esta forma, los ambientes virtuales en los que se desarrolla 
la lúdica como una estrategia que contribuya al desarrollo de 



234

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

atención y a la escucha activa deben contar con una serie de etapas 
previas, pues el docente debe realizar una tarea de observación y 
diagnóstico con base en las temáticas, la edad de los educandos, 
el currículo y el tipo de evaluación que se quiera implementar. 
Es por ello que, a la hora de diseñar estrategias lúdicas, el primer 
paso debe estar concentrado en la construcción del diagnóstico 
como primera etapa. Es allí donde se determinan los intereses y 
las expectativas de los estudiantes frente a la clase. Con ello se crea 
una ruta para la fijación de objetivos educativos y la determinación 
de los estilos de aprendizaje de los alumnos, además se arrojan 
datos sobre las posibles dificultades que estos puedan tener y 
contribuye a la oportuna adaptación curricular. 

Ahora bien, tras derivar una serie de características de los 
estudiantes en el diagnóstico previo, el docente puede iniciar con 
la planeación. Como segundo paso, está la presentación y selección 
de los tipos de juegos a utilizar, de acuerdo con los objetivos 
planteados con anterioridad. Si se determina correctamente el 
enfoque de las temáticas trazadas en el currículo, la construcción 
de actividades lúdicas puede suponer un espacio fundamental 
con el cual se puede abordar asertivamente la pregunta ¿qué 
plataformas, videojuegos o aplicaciones pueden servir en el 
proceso de ludificación del espacio virtual de aprendizaje? 

En la tercera fase, el maestro se encuentra en el terreno de 
la observación y del seguimiento de las actividades propuestas. 
Realiza una reflexión sobre los avances y retrocesos arrojados por 
la implementación de las actividades de juego planteadas en la 
fase de planeación. De esta manera, la presente fase responde a 
la pregunta, ¿qué resultados se han obtenido de las actividades 
propuestas?

La cuarta y última fase es denominada evaluación. En esta 
etapa, el docente recolecta las experiencias vivenciadas por los 
estudiantes en relación con las actividades lúdicas como vehículo 
para la construcción de conocimiento. 
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En el periodo evaluativo se exponen las dificultades que se 
presentaron en la experiencia y se reflexiona sobre la incidencia 
de la didáctica del juego en la educación. De igual manera y en 
este punto, es de vital importancia que el profesor reflexione 
detenidamente sobre la capacidad creativa del alumno frente a su 
disposición de poner en práctica sus habilidades para comunicarse 
en grupo, para trabajar en equipo y para poner en práctica la lógica 
y la creatividad a la hora de exponerse frente a una situación que 
involucre el juego.

7.2.2. El juego y la conexión de crear comunidad 
educativa

En el terreno de la comunicación, el juego permite cambios 
en la manera en que los estudiantes interactúan y dinamizan 
la relación de compañerismo e intercambio con el otro, lo que 
es sumamente valioso si se consideran las posibles barreras 
comunicativas ocasionadas por la virtualidad debido a la ausencia 
de un cuerpo, y de una voz, es decir, personas a las cuales mirar, 
sentir y escuchar. Es por esta razón que la metodología del juego 
permite otras maneras de comunicación, dado que la interacción 
ya no se basa en actos protocolarios y estandarizados como las 
normas de cortesía o la contestación de interrogantes evaluativos, 
sino que, por medio de la recreación, se activan las figuras de 
prosumidores virtuales, las cuales trabajan en equipo y ocupan 
diferentes papeles igualmente comunicativos que irrumpen con 
los viejos esquemas comunicacionales dominantes; entonces las 
risas se vuelven emojis y el silencio se convierte en palabra. Todo 
ello en búsqueda de estrategias y pistas para resolver acertijos de 
videojuegos y retos como el «gran hotel». El conocimiento aflora 
en medio de una virtualidad, la cual era impensable en los viejos 
tiempos.

Vale la pena decir que desde el punto de la educomunicación 
se han creado múltiples herramientas al servicio de la educación, 
pero desde el sector educativo se han diseñado pedagogías, 
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las cuales aprovechan plataformas ya existentes que, si bien no 
fueron creadas con fines pedagógicos, son espacios que, con 
una buena planeación, pueden estar al servicio de la creación 
de conocimiento. Así, redes sociales como Twitch favorecen 
la interacción para fortalecer el intercambio social y ofrecer un 
servicio de streaming. Este tipo de redes son espacios donde 
converge una notable mayoría de jóvenes, los cuales se reúnen 
a compartir sus experiencias sobre videojuegos y charlas. Esta 
herramienta puede analizarse desde una mirada pedagógica, pues 
allí reposa un gran número de espectadores que, desde muchas 
partes del mundo, ofrecen una gama de idiomas y culturas 
diferentes, las cuales el docente puede utilizar, por ejemplo, para 
una clase de lenguas en un contexto cultural real.

De igual forma, el maestro también puede usar estos espacios 
virtuales para crear un canal donde pueda probar juegos diseñados 
por sus estudiantes o enseñar a crear escenarios históricos en 
Minecraft o cualquier otro tipo de entorno virtual.

Para concluir, es menester mencionar que la lúdica debe estar 
inmersa en la cotidianidad de la enseñanza virtual y permitir la 
creación de espacios participativos y afectivos que posicionen al 
juego como una herramienta con la cual el docente, desde una 
exploración previa, logre recrear espacios virtuales lúdicos en los 
que el estudiante pueda interactuar con el aprendizaje desde el 
ensayo y error.

7.3. La gamificación: un aprendizaje divertido desde la web

Los docentes requieren nuevas estrategias que les posibiliten 
una interacción constante con sus estudiantes, pero de una manera 
diferente donde ellos se sientan atraídos y, sobre todo, donde se 
diviertan al mismo tiempo que aprenden.

Es momento de implementar otras metodologías y es ahí 
donde el juego tiene gran influencia al ser algo llamativo y algo 
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a lo cual se puede acudir en cualquier momento. No importa la 
edad, pues este tipo de entretenimiento trae consigo un abanico 
de posibilidades. 

El maestro, en este apartado del capítulo «didácticas 
virtuales», podrá encontrar las ventajas de la gamificación y la 
relación directa que tiene con la enseñanza; además podrá ampliar 
el panorama y permitir que dicha relación posibilite el desarrollo 
de una temática, una explicación o una investigación de un tema.

La gamificación, también conocida como aprendizaje 
divertido, coge fuerza en estos momentos de acuerdo con 
las diferentes situaciones que se presentan en la sociedad. La 
relación con redes sociales, el constante uso del Internet y el 
tiempo dedicado a estar en contacto con diferentes dispositivos 
electrónicos permite que el educador tome provecho de esta 
perspectiva y se sumerja en ese mundo del cual las personas ya 
hacen parte con la posibilidad y la intención de impartir cierto tipo 
de conocimiento de manera implícita y divertida por medio de la 
virtualidad y este tipo de aprendizaje, pues como lo manifiestan 
Gramigna y González (2009),

Los juegos de ordenador pueden ser entendidos como la 
ejemplificación lúdica de procesos mentales expertos, en cuanto 
que nos pueden ayudar a controlar las conexiones y nodos 
que están en la base de conocimientos y técnicas, a seleccionar 
informaciones útiles para solventar problemas y a crear vías de 
experiencia en constante regeneración. (p. 163)

Cuando la persona es atraída por un juego busca llegar 
a la meta, cumplir con los objetivos propuestos y llevar a cabo 
la regeneración de experiencias propias, pues la obtención de 
premios y el escalado de niveles es un incentivo para la persona. 
Todo esto es un punto a favor para que el estudiante sea evaluado 
por el docente, el cual busca relacionar las temáticas con la 
cotidianidad de sus alumnos. 
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Se tiene presente que en la vida diaria existen diferentes tareas 
que no generan motivación al educando. Es en este caso donde la 
gamificación comienza a ganar terreno y hace parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, pues el maestro camufla el conocimiento 
en un mundo donde se aprende de manera inconsciente mientras 
se divierte. Cuando el estudiante supera cada uno de los niveles 
propuestos en el juego, los cuales cada vez son más complejos, 
también culminan sus propios niveles de aprendizaje y adquisición 
de saberes.

En este sentido, cabe resaltar la relación que tiene la 
gamificación con la educación virtual. Dado que ambas se dividen 
por segmentos y niveles y, utilizan diferentes ambientes y recursos 
para que el alumno/jugador no se pierda durante el proceso. Esta 
situación permite que el ambiente sea cada vez más llamativo y 
motive al educando para llegar a la meta.

Debido a la implementación de la educación virtual y de 
la utilización de la gamificación, el papel del docente puede 
adquirir otros matices, pues no se encuentra anclado en la simple 
trasferencia de conocimientos, sino que se convierte en un actor 
educativo, el cual busca la autonomía del estudiante y el disfrute 
del proceso educativo. Para lograrlo esto, el profesor se esmera 
con el fin de que el alumno haga parte activa de su propio proceso 
de aprendizaje. Así, este tiene presente que, con la construcción 
conjunta y constante, se puede llegar más fácil al conocimiento 
o dominio de una herramienta en específico, es decir, no solo se 
le explica al educando lo que debe hacer en este caso durante el 
juego, ni se le da un paso a paso; sino que se le proporciona un 
ambiente virtual que él mismo debe explorar para descubrir cómo 
avanzar.

De acuerdo a lo anterior, el juego tradicional que requiere 
de objetos físicos y un gran número de personas no es la única 
manera de abordar procesos lúdicos, pues con la aparición de la 
virtualidad, emergen juegos en línea o mediante software para 
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computador, los cuales pueden conectar a múltiples jugadores a 
través de la red, poniéndolos ante un sin número de posibilidades 
como misiones que, en el caso de los juegos de rol, incentivan a 
la resolución de acertijos y, por lo tanto, a procesos de análisis 
complejos, los cuales ayudan al proceso de inducción y deducción 
o, mediante la superación de obstáculos, se trabaja la estrategia y 
la agilidad mental. Por tanto, la gamificación ayuda a cumplir con 
fines específicos, porque tal como lo dice Boland (2012): «… es 
poner juego donde no lo hay, es pensar cómo algo podría hacerse 
lúdico e interactivo a través del juego, para hacer que el espectador 
se sienta involucrado, quiera participar y se convierta en actor» (p. 
4) 

Según este mismo autor, dejar que el estudiante sea el 
protagonista de la evolución es el primer paso para que los 
procesos cambien y que el docente pase a otro plano, al entender 
que con la web las personas han podido ampliar sus saberes y 
han, permitido que un grupo de individuos, al dar sus opiniones, 
construyan conocimientos. Es hora de que el maestro encuentre 
las potencialidades de diferentes sitios web y de herramientas que 
no necesariamente deben ser educativas, sino que, con el simple 
hecho de llevarla al aula con un fin, cambiara el pensamiento de 
los alumnos respecto a la clase.

Ahora bien, si se toma el ejemplo de Facebook y sus 
posibilidades al pasar de una red social a una red colaborativa se 
podría potenciar el juego por medio de grupos cerrados que se 
crean para desarrollar una clase. Con solo compartir una imagen 
que tenga una descripción breve, pero que llame a la acción, se 
posibilita que todos los integrantes comenten y desarrollen lo que 
se les propone. Luego de cumplir con la tarea propuesta se abrirá 
un espacio para debatir o compartir experiencias del proceso y 
construir un nuevo conocimiento donde todos sean partícipes. 
No obstante, es aquí donde se puede hacer uso de diferentes 
herramientas y fusionar metodologías variadas que anclen a los 
estudiantes y que despierte en ellos el interés en cada momento. 
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Por tanto, ya no se habla de una red social solo para compartir 
fotografías, videos y comentar de la vida personal de cada 
individuo, sino que se logran compartir temáticas comunes que, 
de acuerdo al interés de un grupo en específico, abrirán diferentes 
caminos de debate; situación donde se crean ambientes educativos, 
en los cuales el aprendizaje se construye con la colaboración de 
cada uno de los participantes.

Desde los procesos de acompañamiento de Imparciales 
se presentan diversos entornos virtuales y herramientas que 
permiten no solo llevar a cabo este proceso, sino darle al docente 
los elementos para que logre transformar sus prácticas educativas. 
Se requiere soltar un poco y dejar que los estudiantes se defiendan 
e indaguen en los espacios donde más se sientan cómodos. Todo 
ello al conformar equipos y al depender de sus habilidades. Son 
impresionantes los resultados que se pueden obtener.

Es hora de romper la barrera que hay entre la web y la 
enseñanza, tan solo por el desconocimiento de herramientas o 
estrategias que posibilitan la creación de ambientes divertidos 
con ayuda de los actores educativos (docente-estudiante) y que 
llevan a cabo un proceso cambiante y atractivo, el cual genera un 
impacto positivo.

Este apartado del capítulo «didácticas virtuales» es entonces 
una reflexión para dar cuenta de la necesidad de incluir, con 
más fuerza, al mundo digital dentro de los procesos educativos, 
convirtiéndolo en un aliado que puede lograr grandes cambios 
en la educación a través de diseños pedagógicos atractivos y 
divertidos, los cuales ayuden a la motivación del estudiante en 
cada una de las temáticas y, de esta manera, que la gamificación se 
encargue de potenciar las habilidades de estos educandos, gracias 
a que se pone al servicio de la pedagogía. Es la oportunidad de 
explorar diferentes caminos para llegar al conocimiento. 
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7.4. Educación por bloques: experiencias significativas de 
formación

La coyuntura actual, por la que atraviesa la comunidad 
global, ha conducido a replantear las dinámicas y metodologías 
para el aprendizaje y ha llevado a la virtualidad como estrategia 
crucial para aprender en épocas de pandemia. El confinamiento 
determinó un aprendizaje no presencial, el cual guio a las personas 
a ajustarnos a un contexto donde la tradición educativa debe 
reevaluarse.

En la búsqueda de metodologías relevantes de aprendizaje 
en entornos virtuales y la construcción de medios colaborativos, 
están las pedagogías emergentes de e-learning. Estas han 
sostenido la educación en un tiempo donde la posibilidad más 
significativa para obtener conocimiento es a través de la pantalla 
y han permitido estructurar los procesos educativos virtuales 
desde ambientes participativos de creación y de experiencias 
significativas para todos los que intervienen en el proceso. Pero 
¿cómo lograr que esta experiencia virtual no sea inerte y carente de 
interacción?, es en este punto donde los living labs o laboratorios 
vivos emergen, ya que permiten la articulación adecuada para la 
experimentación y construcción de saberes a partir del e-learning 
o aprendizaje electrónico.

Los laboratorios vivos son espacios de co-creación que 
integran tres elementos esenciales para la construcción de saberes: 
la participación de la comunidad, la integración de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) y la presencia de 
innovación tal como lo expresa Roldán (como se citó en Bedoya 
y Puentes, 2018):

Es un nuevo modelo en el que todos los actores (Estado, sector 
productivo, academia, sociedad civil organizada y los ciudadanos 
como la razón de ser de los anteriores), participan activamente 
apropiando la innovación (abierta y colaborativa), en la co-
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creación y validación de las soluciones que necesitan ellos 
mismos, en contextos de uso reales, utilizando las tecnologías 
de la información y la comunicación —TIC— como medio, 
conformando así un ecosistema de investigación y desarrollo que 
posibilita de manera permanente la innovación social (p. 34).

Dichos laboratorios en modalidad virtual «Facebook y 
WhatsApp como red social y herramienta de trabajo colaborativo» 
dictado para la United Way Colombia, es una propuesta que 
nació con el fin de integrar la virtualidad a aquellos espacios, los 
cuales tienen como propósito la construcción de pensamiento 
desde la colectividad. Este proyecto incorpora el elemento virtual, 
el cual, desde el punto de vista pedagógico, permite insertar 
nuevas propuestas para la apropiación del conocimiento y el uso 
de las Tecnologías de la Comunicación y la Información como 
herramienta esencial para su desarrollo.

El objetivo general del laboratorio vivo impartido para la 
United Way Colombia fue el de asesorar, acompañar y diseñar 
estrategias por medio de actividades de estancias mediadas por 
las TIC para los docentes sobre el uso de redes sociales (Facebook 
y WhatsApp) como herramientas digitales para educar. Los 
objetivos trazados para este proyecto fueron:

- Explorar el recurso «Edublocks. Virtualización de bloques 
cortos» como método de trabajo virtual a través de la metodología 
del Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).

- Co-crear y diseñar estrategias pedagógicas al utilizar herramientas 
digitales de manera intuitiva y didáctica.

- Asesorar en la implementación de escenarios virtuales a través 
de herramientas de comunicación como Facebook y WhatsApp.

En este punto es importante ampliar el concepto de Edublocks, 
ya que este fue planteado por la diseñadora de experiencias Lorena 
Avilés de la United Way Colombia y los profesionales Mauricio 
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Vásquez y Alejandro Cárdenas de la Universidad EAFIT, para que 
el desarrollo de los encuentros virtuales con fi nes académicos sea 
productivo y provechoso.

Edublocks habla de la virtualización de bloques cortos. 
Vásquez et al. (s.f.) enseña el método por medio de cuatro pasos 
o bloques para una clase virtual exitosa. Como se observa en 
la Figura nro. 21, se da importancia a la estructuración de 
contenidos, los tiempos de atención de los encuentros virtuales 
son más cortos y se distribuyen en cuatro pequeños bloques, los 
cuales serán explicados bloque a continuación: 

Figura nro. 21. Bloques para una clase virtual exitosa.

Tomada de Vásquez et al. (s.f.).

7.4.1. Bloque nro. 1. Presentación sintética de los temas

a) Listar los subtemas del tema general. Estos subtemas se van a 
desarrollar a partir de los conceptos asociados.

b) Llevar los conceptos y subtemas a un esquema donde se puedan 
evidenciar las relaciones que hay.

c) Identifi car cuál es la mejor forma de representar los subtemas 
y conceptos (esquemas, infografías, cuadros comparativos, entre 
otros).
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d) Procurar intercalar las representaciones visuales con ejemplos 
como videos, imágenes y enlaces a sitios.
 

Figura nro. 22. Presentación sintética de temas.

Tomada de Vásquez et al. (s.f.).

7.4.2. Bloque nro. 2. Curaduría de recursos

La curaduría de recursos permite que los docentes no 
tengan que elaborar el material de trabajo desde cero. Lo ideal es 
aprovechar el material y los contenidos disponibles en la red para 
enriquecer los cursos virtuales. Este paso se divide en cuatro fases 
(ver Figura nro. 23):
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Figura nro. 23. Curaduría de recursos.

Tomada de Vásquez et al. S.f. .

7.4.3. Bloque nro. 3. Ejercicio de aplicación

Se pretende que los docentes puedan facilitarles a sus 
estudiantes ejercicios de aprendizaje a través de la experiencia y la 
práctica (ver Figura nro. 24).

Figura nro. 24. Ejercicios de aplicación.

Tomada de Vásquez et al. (s.f.).
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7.4.4. Bloque nro. 4. Concurso o actividad ludificada

En este bloque se procura introducir en la clase elementos 
de competencia, concursos de preguntas, tablas de puntuación o 
asignación aleatoria de ejercicios que provoquen y dinamicen la 
participación de los estudiantes. Además, es una manera efectiva 
para evaluar si el aprendizaje ha sido efectivo y significativo o si, 
por el contrario, es necesario profundizar o reforzar los contenidos.

Como conclusiones positivas del laboratorio se obtuvieron 
excelentes resultados de la estrategia de Edublocks, ya que permitió 
transversalizar el conocimiento y plantear el laboratorio vivo como 
un espacio para experimentar desde lo virtual, nuevas formas de 
enseñar a los estudiantes. Asimismo, como orientadores de este 
proceso y como método didáctico, la inclusión del ABP permitió, 
a través de problemáticas sencillas, enseñar herramientas digitales 
que llevaron a la solución de los problemas planteados.

Con el living lab virtual, «Facebook y WhatsApp como 
red social y herramienta de trabajo colaborativo», se buscó la 
exploración e implementación de dichas redes como herramientas 
pedagógicas que permiten a los docentes trabajar en plataformas 
con las cuales se encuentran familiarizados y, a los estudiantes, 
motivar su aprendizaje a través del uso de aquellas. En este sentido, 
la labor realizada con el laboratorio vivo posibilitó la interacción 
de saberes, la cual se desarrolló en doble vía desde la co-creación 
de contenido que pueda ser utilizada según las necesidades 
pedagógicas requeridas en un contexto específico.

Así, este proyecto fue diseñado como un ecosistema de 
innovación abierta y colaborativa orientada a mejorar los 
procesos académicos virtuales, donde los participantes tuvieran 
la posibilidad de co-crear, experimentar y probar nuevas ideas a 
través de soluciones centradas en métodos sencillos para educar.
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Las temáticas utilizadas para el desarrollo del laboratorio 
fueron:

El uso del celular como herramienta pedagógica.

- El celular como herramienta pedagógica en clases presenciales 
y virtuales.

- WhatsApp como herramienta pedagógica.

Manejo de Facebook para trabajar desde casa.

- Facebook como herramienta pedagógica.

- Los grupos de Facebook como dinamizadores del proceso de 
enseñanza.

La plataforma utilizada para llevar a cabo la experiencia 
fue Zoom, ya que permitió realizar videoconferencias y tener 
interacción virtual con los participantes de forma sincrónica, 
por medio de video, audio y chat. Los docentes contaron con 
la posibilidad de interactuar en tiempo real y dieron lugar a un 
espacio de aprendizaje colaborativo. Es importante tener presente 
que existen otras plataformas con las cuales se pueden desarrollar 
las actividades de los laboratorios vivos virtuales y la escogencia 
de estas está determinada por la necesidad y la conectividad de 
comunidad participante.

La estrategia de integración de las plataformas de Facebook y 
WhatsApp se dio por medio de retos donde todos los integrantes 
debían adherirse a un grupo de prueba de esta última a través de un 
enlace compartido en el chat de la plataforma de videoconferencias. 
En dicho grupo se comunicaron una serie de actividades, en las 
cuales se hizo uso de problemas sencillos. Así mismo se incorporó 
al proceso del laboratorio la red social Facebook, al emplear grupos 
cerrados y al construir el conocimiento por medio de fijación de 
metas como la elaboración de memes con temas específicos y la 
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utilización de experiencias propias como recurso pedagógico. Es 
así como el aprendizaje centrado en problemas fue el conductor 
para el manejo las redes sociales como herramientas para educar.

La experiencia obtenida por las actividades del laboratorio 
vivo en modalidad virtual fue nutrida por cada uno de los docentes 
que intervinieron como orientadores y participantes en el proceso 
de aprendizaje. Además, se resalta la adecuada integración 
entre educación, tecnología y sociedad, donde los límites para 
educar y transmitir conocimientos pueden ser superados a 
través del adecuado uso de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación y las herramientas digitales disponibles para la 
interacción virtual.

7.5. El profe DJ: una nueva forma de aplicación de las TIC

En el año 2020, la humanidad vivió una situación que la obligó 
a cambiar sus hábitos —todo esto provocado por el coronavirus 
(COVID-19)—. Esta situación forzó a cambiar muchos aspectos de 
la vida cotidiana y la educación no ha sido una excepción. Debido 
a esto los docentes se han visto sumergidos en la necesidad de 
modificar y adaptar las metodologías que normalmente se utilizan 
en las clases a los ambientes virtuales, aún sin saber cómo hacerlo.

 
En el año 2017, Omar Rincón en un artículo del periódico El 

Tiempo dijo: «El maestro deja de ser un proveedor de contenidos 
y se convierte en un DJ de historias, experiencias y rituales», pero 
¿cómo será esto posible si un disc-jockey y un profesor son dos 
cosas completamente diferentes? Realmente y a simple vista esto 
puede parecer algo loco, pero no se debe ignorar o pasar por 
alto esta idea, pues la lógica que aplica un DJ se puede enlazar 
estrechamente con los métodos que un docente puede utilizar en 
sus clases. 

Un DJ es una persona que usa técnicas de remixes o mezclas 
con el fin de organizar y mantener una armonía musical, al partir 
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de un ritmo o una canción y pasar a otra; todo ello para lograr 
mantener la atención de las personas en una fiesta o evento 
social. De este personaje depende el éxito o fracaso de este tipo de 
reuniones, pues si no se utilizan los equipos correctos o la música 
indicada, muy probablemente los personajes partícipes del evento 
no cantarían, bailarían o saltarían llenos de motivaciones y 
emociones.

Hoy en día para la enseñanza se cuenta con diversas 
herramientas. Las TIC ayudan a facilitar este proceso e, incluso, 
hacen parte de la educación. Pese a esto, en muchos casos no 
se logran combinar o utilizar de una forma en que resulten 
verdaderamente útiles. Para esto se propone el uso de algo llamado 
los «Tres términos clave» de la lógica de un DJ, los cuales ayudan 
a una correcta aplicación de estas herramientas en la nueva 
metodología virtual. Para la teorización de los siguientes términos 
se tomó como base lo dicho por Área (2012), en su artículo 
«Metáforas del docente 2.0: DJ, Curator, Community Manager»:

- Copiar: será toda información o material tomado para la 
realización de las clases, al igual que las plataformas o programas 
indicados. Se les realizará una buena depuración para, de esta 
forma, sacarle un mejor provecho.

- Transformar: con todo el material e información obtenida 
previamente a la clase se propondrá, a partir de modificaciones 
hechas, una nueva forma de trabajo para los estudiantes. Incluso 
se creará un nuevo material, el cual permita realizar una clase lo 
más amena y entretenida posible.

- Combinar: con la metodología y la información con la que 
se cuenta, se plantea la mejor manera de realizar la clase. Qué 
herramientas utilizar y la forma en la que mejor «vaya a sonar» 
para así, mantener la armonía necesaria, parecida a la que un 
DJ necesita en sus eventos. Se pueden probar varios estilos 
y herramientas; puede ser algo que se convierta o se lleve a un 
ambiente de hipertextualidad.
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Resulta importante que, antes de aplicar esta metodología y 
tomar como base los tres términos mencionados previamente, se 
conozcan muy bien las herramientas a utilizar, tal como lo hace 
un DJ, el cual no va de presentación en presentación sin saber 
cómo utilizar un mixer, un computador o unos audífonos en una 
mezcla. Es necesario dejar de ser solamente consumidores de 
contenido, pues como se menciona en el término transformar, se 
debe ser capaces de crear contenido. Algo así como lo planteado 
en la web 2.0 donde se consume contenido y, al mismo tiempo, se 
tiene la capacidad de producirlo tal como un disc-jockey produce 
su propia música. Con esto también se invita a conocer algunos de 
los mejores beneficios y alcances pedagógicos que tienen las TIC 
en la educación y, en especial, en la modalidad virtual adaptada a 
partir de los puntos propuestos por Rovira (s.f.) en el artículo «9 
beneficios del uso de las TIC en la educación»:

- El uso de herramientas audiovisuales ayuda a que se aumente 
considerablemente el interés por parte del estudiante en la 
asignatura. 

- Al igual que el interés, permite un aumento considerable de la 
motivación gracias a su componente práctico y llamativo ofrecido 
por las TIC.

- El apoyo para el desarrollo de los temas que prestan las TIC es 
alto, pues estas actúan como un canal de la comunicación.

- El uso correcto de plataformas y audiovisuales permite una 
mejor didáctica e interactividad entre docente y estudiante.

- La virtualidad generará una mayor expansión del conocimiento 
y los actores implicados en el proceso educativo serán más 
autónomos.

- Ya que se le enseña a «nativos digitales» (Prensky, 2011), se 
pueden aprovechar las TIC para que, de esa forma, logren explorar 
medios o elementos, los cuales no saben que les gusta. Esta 
situación permite que su creatividad se ponga en funcionamiento.
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Han resultado bastante curiosas, llamativas y motivantes 
algunas de las actividades realizadas por algunos DJ como la 
del francés David Guetta en su canal de YouTube el 18 de abril 
de 2020, en las que las TIC han estado involucradas. Gracias a 
ellas estos personajes se han visto alrededor de todo el mundo 
al tocar en balcones y terrazas, regalándole al planeta un rato de 
esparcimiento, entretenimiento y, sobre todo, de motivación y de 
felicidad. Esta misma situación, la deben buscar los docentes en 
las clases con los estudiantes, pero ¿cómo se hace? 

Para comenzar a animar a los alumnos se tendrán claras, 
desde un inicio, las herramientas o plataformas en las cuales se 
desarrollará la clase, al igual que si será de una forma sincrónica 
o asincrónica. A partir de esto, se copiará y transformará el 
contenido. Además de tener tres términos clave, se debe tener 
presente tres momentos para realizar las aulas: rompehielos, fase 
conceptual y fase de retroalimentación. Estos se compararán 
con las fases que lleva a cabo un DJ para mantener su audiencia 
animada y, de esa forma, tener éxito en el evento. 

Algo importante a tener en cuenta es que como profesores 
DJ se debe ser atrevido —en el buen sentido de la palabra— y 
estar dispuestos a experimentar. Por ejemplo, el DJ inicia el baile 
arriesgándose con una canción a la cual generalmente llaman 
«intro». Esta va acompañada de gritos de ánimo, los cuales hacen 
que la gente se conecte con él y con las emociones transmitidas 
mediante la música. Como docentes, se utilizará un saludo 
cercano con los estudiantes, el cual permita entrar en confianza. 
Dicho saludo puede estar acompañado de un recurso visual que 
sea atractivo, por ejemplo, un audio, un vídeo o una imagen —Se 
puede aplicar tanto para clases sincrónicas como asincrónicas—. 

Se llega a una de las partes más importantes de una clase, 
la fase conceptual donde, por medio del contenido previamente 
preparado, se comparte un conocimiento al estudiante. Es 
fundamental hacer uso de plataformas como Zoom y Google Meet 
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en encuentros sincrónicos, pues estas permiten combinar varios 
medios a la vez, mediante el uso de la opción compartir pantalla. 
Para que las clases no se conviertan una mera explicación o lectura 
de diapositivas, se podrá añadir infografías con elementos estéticos 
que, visualmente, le sean atractivos y de fácil comprensión a los 
educandos. Es significativo no hacerlo de una manera extensa, ya 
que en la virtualidad menos es más.

Para un encuentro asincrónico, el uso de las redes sociales 
puede resultar bastante útil, por ejemplo, WhatsApp —red de 
mensajería instantánea y una de las más usadas en el momento— 
permite hacer uso de varios recursos visuales como emojis, gifs, 
videos, audios e imágenes, además admite hacer videollamadas 
que se usarían para realizar asesorías. En esta red social, al igual 
que Facebook o Instagram, crear grupos hará del aula virtual un 
espacio en el cual se pueden compartir contenidos y materiales 
que se tengan.

La última fase, pero no menos importante, da cuenta si 
los estudiantes afianzaron sus conocimientos. Esta es la fase de 
retroalimentación, en la cual es necesario la realización de una 
buena actividad que no se convierta en un proceso tedioso para 
los alumnos; debe hacerse y plantearse de manera que ellos se 
sientan felices, cómodos y motivados; algo así como la «hora 
loca» que un DJ lleva a cabo en una fiesta, donde los asistentes 
aumentan sus emociones, saltan y gritan. La «hora loca» en 
la clase debe ser una acción donde los «asistentes» usen su 
creatividad, sus labores y herramientas digitales llamativas como 
Canva o Geneally que permiten hacer infografías, presentaciones 
o imágenes interactivas, entre otros. Tomando como ejemplo 
nuevamente a WhatsApp, plantear a los estudiantes un ejercicio 
donde representen lo aprendido mediante emojis, stickers u otra 
red social como Tik Tok, la cual es una plataforma para hacer 
todo tipo de videos de entretenimiento y se puede utilizar para 
ser un recurso educativo donde se logre el objetivo mencionado 
anteriormente.
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En la aplicación de esta metodología se debe sacar de la mente 
la idea de que los estudiantes se tienen que adaptar a la forma de 
trabajo del docente, puesto que se está en el proceso de convertir 
a estos últimos en unos DJ educativos. En este tipo de lógica, 
observar constantemente y analizar si lo que se hace funciona 
correctamente, lleva a que las reacciones esperadas y necesarias 
para el proceso de aprendizaje se obtengan, pero ¿por qué se hace 
esto? El DJ cuando está en sus eventos observa y analiza para saber 
si el público se encuentra satisfecho o no con sus técnicas y con 
su música; si los resultados no son los esperados, inmediatamente 
empieza a cambiar todo esto, es decir, coloca otro tipo de música 
y realiza mezclas de una manera diferente, con el fin de que todo 
vaya bien y siempre se conserve la armonía, de la cual se hace 
mención al inicio de este texto.

A partir de lo mencionado en el párrafo anterior, se puede 
determinar que el docente siempre tiene que estar en pro de 
adaptarse a sus estudiantes. Este debe ser flexible de acuerdo a las 
necesidades que en el grupo se presenten e, incluso, debe ser capaz 
de llegar a improvisar, es decir, tener un plan B en caso de que 
algunos de los aspectos o elementos preparados no funcionen. 
En esta situación se debe tener presente que el uso de las TIC, 
en el ámbito educativo, no garantiza que la metodología sea más 
llamativa o didáctica, pues no hacer su uso de forma correcta trae 
resultados completamente adversos. Aunque en ocasiones no se 
crea, el uso de los utensilios, elementos o material educativo influye 
mucho en la atención y motivación por parte de los alumnos; así 
lo evidencian Piñeros y Rodríguez (1998), en su investigación 
llamada «Los insumos escolares en la educación secundaria y su 
efecto sobre el rendimiento académico de los estudiantes». 

Quizás, inicialmente, da un poco de temor hacer todo esto, 
pues se puede estar realmente salidos de lo típico. También, en 
muchas ocasiones, se puede enseñar a personas que «desde que 
nacen saben manejar un celular», por tanto, en estos tiempos se 
enseña a los denominados «nativos digitales» (Prensky, 2011). 
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Esta es una demostración de lo que se escucha muchas veces: «un 
docente no puede dejar de aprender». En este sentido, esta época 
es una clara oportunidad para actualizar el conocimiento y estar 
a la vanguardia del uso de las TIC pues, aunque los estudiantes 
las saben manejar, no manejan un verdadero provecho a estas. 
Un ejemplo que se puede convertir en una metáfora es la forma 
en que el DJ actualiza constantemente su biblioteca de música, es 
decir, está a la «vanguardia» con las nuevas tendencias; situación 
que para estos personajes es de vital importancia. Así mismo, 
debería ser para el docente, no tanto por la música —herramienta 
útil para enseñar—, sino por la constante actualización de uso de 
herramientas, de la creación y adaptación de materiales. 

Finalmente, tomar esta situación como la oportunidad 
perfecta para la reinvención es la ocasión ideal para explorar 
las nuevas formas de adquirir y transmitir conocimiento por 
medio de lo ofrecido por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación que, como se mostraron en el desarrollo de este 
texto, no será fácil inicialmente, pero es completamente posible 
abandonar la idea de siempre realizar la educación de la misma 
manera y con los mismos métodos en una sociedad que día a 
día está en un constante cambio. Nuevamente, todos invitados 
a convertirse en profesores DJ, un tipo de docentes capaces de 
transmitir experiencias nuevas a sus estudiantes y, de esta forma, 
obtener el mejor provecho del proceso educativo. Algo que se debe 
tener en cuenta es no permitir que el desarrollo de la educación se 
convierta en una experiencia traumática, sino que sea un espacio 
para el verdadero desarrollo humano donde, tanto docentes como 
estudiantes, amen aprender.
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Reflexiones finales

Jhon Estiwar Gómez Palacio
Maria Fernanda Velásquez

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre

8.1. Impactos y alcances de la red de acompañamiento 
docente

John Estiwar Gómez Palacio
Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre

8.1.1. La red que impacta

Imparciales: Red de Acompañamiento Docente nace a partir 
de una idea de responsabilidad social que, en menos de seis 
meses de su iniciación, se consolidó como un colectivo de más 
de treinta jóvenes expertos en Tecnologías de la Información y 
Comunicación capaces de asesorar y acompañar a docentes del 
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territorio nacional, en el tránsito hacia metodologías en modalidad 
virtual, las cuales posibilitan continuar con la educación en época 
de pandemia. Bajo este principio, se crearon algunas mesas de 
trabajo para estructurar y orientar el fl ujo de comunicación con 
diferentes líderes de enseñanza que lo solicitaban. Así, se llegó a lo 
siguiente (ver Figura nro. 25):

Figura nro. 25. Estadísticas Imparciales.

Elaboración propia.

Si bien se constituyó Imparciales como una red de 
acompañamiento, fue importante vincular otros colectivos, 
organizaciones y proyectos externos que actualmente velaran 
por el mismo objetivo; entidades que, con sus experticias e ideas, 
fortalecieron el colectivo y los procesos de aprendizaje internos, 
entre los que se destacan:
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- United Way Colombia:

«United Way Colombia es una red [ubicada en Medellín] que 
conecta personas y empresas para que los niños reciban una mejor 
educación y no abandonen [la escuela]…» (NoticiasRCN, 2021).

¡La educación no para, solo se reinventa! Este es el eslogan 
que tiene actualmente con el cual exponen que el COVID-19 
llegó para retar y trabajar en red, para que los niños, maestros y 
familias reciban, desde casa, apoyo socioemocional y pedagógico 
para afrontar la crisis. Causa en la cual se ha unido Imparciales al 
apoyar desde la dinamización de grupos virtuales de docentes y al 
desarrollar laboratorios en vivo para profesores a nivel nacional 
(ver Figura nro. 26).

Figura nro. 26. Colaboración United Way Colombia-Imparciales.
 

Tomada de United Way Colombia (Comunicación personal, 11 de 
marzo de 2020).
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- Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Tecnológica de Pereira:

Inicialmente, la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
UTP se unió con Imparciales en una campaña de sensibilización 
sobre el cuidado propio y el del otro en la pandemia del COVID-19 
(ver Figura nro. 27).

Figura nro. 27. Video responsabilidad social-Imparciales.

 
Tomada de Imparciales.Oficial (2020a). 

Posteriormente, la alianza se consolidó y mutó hacia otras 
aristas como las de la comunicación, el encuentro, la fraternidad 
y la educación. En ese sentido, la Facultad de Ciencias de la 
Educación se convirtió en un fuerte aliado en el proceso de 
difusión y promoción del acompañamiento docente y estudiantil 
que Imparciales ha brindado a los diferentes actores del proceso 
educativo (ver Figura nro. 28).
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Figura nro. 28. Difusión de proyectos de Imparciales.

Tomada de Imparciales Red de Acompañamiento Docente y 
Universidad Tecnológica de Pereira (2020).

Así, durante la Semana Universitaria de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, las jornadas matutinas de los días jueves 
15 y viernes 16 de octubre de 2020 llevaron a cabo actividades 
lideradas por Imparciales, con el objetivo de brindar espacios 
de creación colectiva en torno a la realización audiovisual y a la 
transposición didáctica de saberes en relación con conocimientos 
adquiridos en los programas académicos de dicha facultad. 

De la misma manera, se realizaron actividades simultáneas 
pensadas para el ocio, la recreación y el encuentro entre estudiantes, 
docentes, egresados y administrativos. Con ellas la comunidad 
universitaria se sintió parte de la colectividad educativa e 
institucional. Estas actividades fueron promovidas y difundidas 
de la mano con el proceso de comunicaciones de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y su Observatorio de Egresados (ver 
Figura nro. 29).
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Figura nro. 29. Programación de Imparciales en la Semana 
Universitaria-Facultad de Ciencias de la Educación.

Tomada de Imparciales (2020a).

- Vicerrectoría Académica de la Universidad Tecnológica 
de Pereira

En alianza con la Vicerrectoría Académica de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, se han realizado dos proyectos importantes 
enfocados hacia el acompañamiento pedagógico y didáctico 
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mediado por las TIC para los docentes y estudiantes de la misma 
institución.

8.1.1.1. Jornadas de acompañamiento a docentes y 
estudiantes. Se realizaron jornadas de acompañamiento docente 
que buscaron brindar asesoría personalizada y en pequeños 
grupos a los maestros y estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, a través de productos audiovisuales, sonoros y literarios 
(ver Figura nro. 30).

Figura nro. 30. Proyectos realizados con la Vicerrectoría Académica, 
profesores y estudiantes.

Elaboración propia.

Una parte del proyecto estuvo dirigido a los estudiantes 
y aportó conocimientos genuinos del uso y apropiación de 
herramientas didácticas para la formación académica. Todo 
ello a través de un ciclo de formación digital por facultades 
para el inicio académico de semestre 2020-2 en la Universidad 
Tecnológica de Pereira donde, al tener en cuenta la enseñanza de 
diferentes herramientas virtuales, se pudo poner a favor como 
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una alternativa para apoyar procesos de aprendizaje en tiempos 
de emergencia (ver Figura nro. 31 y Figura nro. 32).

Figura nro. 31. Proyectos realizados en alianza con la Vicerrectoría 
Académica-Estudiantes.

Elaboración propia.
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Figura nro. 32. Proyectos realizados con la Vicerrectoría Académica-
Estudiantes.

Elaboración propia.

Para los docentes se generaron espacios de reflexión y 
acompañamiento permanente con el fin de compartir estrategias 
didácticas mediadas por las TIC para el desarrollo de las clases, la 
apropiación de herramientas digitales, el reconocimiento de los 
alcances y los usos pedagógicos de recursos educativos digitales y 
sus formas de inclusión en las aulas (ver Figura nro. 33).
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Figura nro. 33. Proyectos realizados con la Vicerrectoría Académica-
Profesores.
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Elaboración propia.

8.1.1.2. Proyecto #YoLeColaboroProfe. 
#YoLeColaboroProfe es un proyecto liderado por Imparciales: 
Red de Acompañamiento Docente, en alianza con la Vicerrectoría 
Académica de la Universidad Tecnológica de Pereira que busca 
brindar un acompañamiento pedagógico y tecnológico en las 
prácticas de docentes y estudiantes, al partir de un co-aprendizaje 
y un fortalecimiento de la comunidad educativa para alcanzar una 
educación de calidad en tiempos de modalidad virtual.
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En este proyecto participan egresados de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y la Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa de la UTP que juntos, en colectivo, diseñan 
estrategias encaminadas al fortalecimiento de la creencia donde 
la modalidad virtual en la educación permite crear procesos de 
formación de calidad (ver Figura nro. 34). 

Figura nro. 34. Campaña de expectativa del proyecto 
#YoLeColaboroProfe.

Tomada de Imparciales (2020b).

En este sentido, a través de visitas a las clases de los profesores; 
asesorías personalizadas con los docentes y estudiantes por 
medio de charlas en pequeños grupos de trabajo; capacitaciones 
y conferencias masivas; cápsulas informativas, pedagógicas y 
didácticas; y toda una estrategia comunicativa se ha realizado 
un fuerte acompañamiento a los maestros y educandos de la 
comunidad universitaria de la UTP en temas importantes como la 
evaluación, el plagio, la educación virtual, las TIC en la educación 
virtual, la salud mental de los actores del proceso educativo, el 
diseño y la ejecución de clases a través del trabajo colaborativo, 
entre otros.
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Figura nro. 35. Lanzamiento del proyecto #YoLeColaboroProfe.

 Tomada de Imparciales (2020b).

Figura nro. 36. Puesta en marcha del proyecto #YoLeColaboroProfe.
 

Tomada de Imparciales (2020b).
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Figura nro. 37. Cápsulas pedagógicas sobre la educación virtual del 
#YoLeColaboroProfe.

Tomada de Imparciales (2020b).

Figura nro. 38. Cápsula «el aprendizaje colaborativo en las clases 
virtuales»-proyecto #YoLeColaboroProfe.

Tomada de Imparciales (2020b).

Por otra parte, dentro de este proyecto se planearon y 
ejecutaron estrategias enfocadas a tratar temas importantes dentro 
de la educación virtual como el plagio y la evaluación.
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8.1.2. Estrategias de evaluación y sensibilización sobre 
plagio

En el marco de la estrategia #YoLeColaboroProfe, Imparciales 
y la Vicerrectoría Académica adelantaron procesos de formación y 
sensibilización sobre las TIC con los docentes de la UTP. Todo ello 
para fortalecer estrategias para la enseñanza desde una modalidad 
sincrónica con más de cuatrocientos maestros participantes de 
todas las facultades (ver Tabla nro. 21).

Tabla nro. 21. Participación docente en las estrategias de 
evaluación y sensibilización sobre el plagio, en el marco del proyecto 

#YoLeColaboroProfe.

Elaboración propia.
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8.1.3. La evaluación virtual

En el marco de esta estrategia y como tema transversal, 
se hizo énfasis en cada una de las capacitaciones grupales y 
personalizadas y en la evaluación virtual como estrategia de 
formación integral, en la cual el diagnóstico de saberes previos, 
el seguimiento y la apropiación de conceptos o procedimientos, 
además de una evaluación sumativa desde la heteroevaluación, la 
coevaluación y la autoevaluación están presentes en la mediación 
por las TIC, en la que se abordan estrategias clave para el logro de 
objetivos de aprendizaje relacionados según el momento didáctico 
que corresponda:

- Evaluación de conocimientos previos o rompehielos de 
una clase:

Esta estrategia permite evaluar la situación de partida de 
los estudiantes respecto a los contenidos que se desarrollan en 
la asignatura o en el corte. Para ello, se han realizado asesorías 
sobre el manejo de herramientas digitales, las cuales permiten el 
reconocimiento o diagnóstico del grupo en cuanto a las temáticas 
abordadas dentro de las clases. Entre ellas se destacan cuestionarios 
interactivos, pizarras electrónicas colaborativas y plataformas de 
foros a través de texto y video como:

- Kahoot.
- Google Forms.
- Quizizz. 
- Socrative. 
- Exam.net.
- Educaplay.
- Flipgrid.
- Padlet. 
- Jamboard.
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- Evaluación formativa:

Esta se ha abordado como método de valoración que permite 
evidenciar la apropiación de conceptos o procedimientos de los 
estudiantes. Sin embargo, se concientiza al docente sobre el hecho 
de que las evaluaciones sumativas no son las únicas en el proceso 
de enseñanza y que es importante fortalecer los conocimientos 
de los alumnos a través de estrategias lúdicas, las cuales permiten 
algunas plataformas.

Las herramientas mencionadas anteriormente permiten 
abarcar, de igual forma, este tipo de evaluaciones. Kahoot 
y Quizizz, por ejemplo, posibilitan que el maestro conozca, 
en tiempo real, qué tan familiarizados están los educandos 
con los temas vistos en clase, para así permitir que haya una 
retroalimentación constante entre estos dos personajes. De igual 
manera, instrumentos como Genially, desde la gamificación, 
contienen juegos educativos en forma de trivia, lo cual resulta 
ideal para la realización de pequeños quizzes que funcionan en 
clase como indagaciones de conocimientos previos o para realizar 
procesos de retroalimentación en diferentes fases de la enseñanza.

También se ha trabajado la plataforma Quizziz, la cual es 
similar a Kahoot. En esta el docente, por medio de juegos, puede 
realizar procesos de evaluación, retroalimentación y búsqueda de 
conocimientos previos.

- Evaluación colaborativa:

Adicionalmente, se compartió con los docentes, durante 
todas las jornadas de acompañamiento, estrategias didácticas 
que puedan ser implementadas con las herramientas enseñadas. 
Todo ello para posibilitar el trabajo colaborativo a través de la 
virtualidad, como es el caso de:



278

Pedagogías emergentes: Repensando la educación desde las tic, la virtualidad y la ruralidad

- Aprendizaje basado en proyectos o en problemas como método 
de trabajo colaborativo donde cada grupo se enfrenta a un reto, 
el cual debe estar resuelto al finalizar el corte del semestre. Allí 
construyen, de manera colaborativa, las fases que corresponden a 
los objetivos planteados por el docente. En este caso, herramientas 
como Classroom o Google Drive permiten evidenciar y recolectar 
información de cada uno de los momentos previos a la entrega 
final.

- Análisis de casos donde el maestro, a través de una videollamada 
o una plataforma de gestión del aprendizaje, comparte un caso 
para ser resuelto, por grupos de estudiantes, durante el desarrollo 
de la clase. Por medio de este método se puede hacer uso de 
diferentes plataformas como Facebook, Classroom, Google 
Meet o Zoom, las cuales permiten compartir y asignar los casos. 
Posteriormente, los alumnos plantean soluciones diseñadas 
a partir de la representación del conocimiento por medio de 
infografías, videos, historietas o Tik Toks.

- La gamificación como una técnica de aprendizaje que lleva al aula 
virtual elementos dinamizadores para motivar a los educandos y 
obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza.

- Evaluación sumativa: 

Por otro lado, se han brindado asesorías personalizadas con 
el uso de Google Forms y Moodle. Estas permiten enseñar a los 
docentes cómo crear cuestionarios desde cero, cómo insertarlos en 
sus aulas virtuales de Classroom o Moodle a través de un código 
HTML, paquete SCORM o enlaces directos, así como la forma 
correcta de configuración en el sistema de calificación ofrecido 
por la plataforma que disponga.

8.1.4. Sensibilización sobre el plagio

Con el fin de evitar que los estudiantes copien en sus entregas 
obras ajenas, presentándolas como propias, se ha implementado y 
se desarrollan las siguientes estrategias:
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- Estrategias de evaluación con prevención de plagio

- Instalación de complementos a Google Forms para limitar el 
tiempo de la entrega de respuestas por parte de los estudiantes. 
Bloqueo de pestañas en el navegador a través de FormLimiter.

- Solicitar a los educandos una hoja escaneada o una fotografía de 
las actividades evaluativas realizadas. Todo ello con el objetivo de 
hacer un seguimiento detallado a los procesos desarrollados por 
estos durante los parciales.

- Uso de las herramientas Kahoot y Socrative para evaluar con 
límite de tiempo elegido por el docente. Estos elementos permiten 
que el profesor tenga el control de lo que aparece en las pantallas 
de sus alumnos, sin darles tiempo de buscar en otras páginas para 
responder. Así mismo, estos instrumentos permiten descargar el 
informe general en un documento de Excel, en el cual se detallan 
las respuestas dadas por los educandos. 

- Uso de la herramienta Exam.net, la cual fue diseñada 
específicamente para la realización de procesos evaluativos. Con 
esta el maestro tiene la capacidad de bloquear las pantallas de 
sus estudiantes para que, en el caso de que salgan de la ventana 
completa del examen, esta se bloquee. Por otro lado, este elemento 
permite la vinculación de Geogebra y Desmos —plataformas muy 
utilizadas en la Licenciatura en Física de la Facultad de Ciencias 
Básicas de la Universidad Tecnológica de Pereira— y admite 
establecer un límite de tiempo para la entrega de respuestas.

8.1.5. Estrategias comunicativas de difusión masiva para 
la sensibilización en el tema del plagio

Con el fin de sensibilizar a los docentes y a los estudiantes 
en el tema del plagio, otra de las estrategias utilizadas ha sido la 
publicación de piezas gráficas en las redes sociales de Imparciales, 
donde se ofrezcan consejos y herramientas que pueden resultar 
muy útiles para el tema evaluativo (ver Figura nro. 38).
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Figura nro. 39. Sensibilización sobre el plagio en la evaluación-
proyecto #YoLeColaboroProfe.

Tomada de Imparciales (2020b).

- Observatorio de Egresados de la Facultad de Ciencias 
de la Educación:

Imparciales también estableció una alianza estratégica con 
el Observatorio de Egresados de la Facultad de Ciencias de la 
Educación en su línea de actualización profesional para egresados, 
específicamente con el programa Jueves del egresado. 

En este sentido, bajo la implementación de esta estrategia 
en un formato virtual, Imparciales y dicho observatorio co-
diseñaron un ciclo taller virtual denominado «Pedagogías 
emergentes: repensando la educación desde las TIC, la virtualidad 
y la ruralidad», el cual se encamina hacia la reflexión sobre la 
educación desde los ejes de las TIC, la virtualidad y la ruralidad 
(ver Figura nro. 40 y Figura nro. 41).



281

Luisa Fernanda Jaramillo Aguirre - Jhon Estiwar Gómez Palacio

Figura nro. 40. Programación del ciclo taller virtual del jueves del 
egresado «Pedagogías Emergentes: repensando la educación desde las 

TIC, la virtualidad y la ruralidad».

Elaboración propia.
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Figura nro. 41. Ejemplos de programaciones de conferencias 
puntuales del Ciclo Taller virtual del Jueves del Egresado «Pedagogías 

Emergentes: repensando la educación desde las TIC, la virtualidad y la 
ruralidad»

.

Elaboración propia.

Por otra parte, este ciclo taller virtual fue avalado por el 
consejo de la Facultad de Ciencias de la Educación, lo cual permitió 
la certifi cación, por parte de Registro y Control Académico de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, de las personas que asistieron 
al 80 % de dicho espacio.

.
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- Secretaría de Educación de Risaralda

Desde Imparciales, la radio se concibe como un medio rico 
en posibilidades educativas y como fuerte para la transformación 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Lo anterior, sumado al actual contexto de transición de una 
educación presencial a una virtual y no presencial, junto con la 
concepción histórica de la radio como un medio de divulgación 
que, por sus especificidades técnicas, tiene la posibilidad de llegar 
a todos; posiciona a este medio como un factor determinante 
en dicha transición educativa que, aún en la postpandemia, se 
comporta como un aliado invaluable para la educación pensada 
desde las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC), las cuales, actualmente, han tomado fuerza en el entorno 
educativo mundial.

Así, con la posibilidad ofrecida por la radio para llegar a 
variadas poblaciones, esta tiene el potencial para convertirse en un 
mediador de estrategias más amplias, ricas, diversas e innovadoras 
en comparación con la virtualidad ya utilizada. Las tiene porque, 
gracias a su amplio poder de difusión que le viene atribuido por 
ser un medio de masas, permite que los contenidos, en este caso 
educativos, puedan llegar a todos aquellos que cuentan con una 
radio. Sin embargo, las oportunidades son tan amplias que no se 
limitan a la radio tradicional, sino que, con el advenimiento de 
las nuevas tecnologías, este medio de comunicación se integra 
a los espacios virtuales; premisa que permite socavar otra gama 
de estrategias educativas mediadas, por ejemplo, por radio en 
Internet.

De esta manera, la radio y la educación se fusionan para 
dar paso a la radio educativa que, direccionada bajos las 
intenciones pedagógicas apropiadas, puede crear y recrear 
el aprendizaje a través del abordaje transversal de las áreas 
básicas del conocimiento, a saber, por medio de la creación de 
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productos radiofónicos mediados por la oralidad como elemento 
fundamental, en la construcción de conocimientos que sustentan 
el universo educativo.

En consecuencia, la Secretaría de Educación de Risaralda, en 
sinergia con el Programa Todos Aprender (PTA) e Imparciales, 
desarrolló un programa radial llamado «En Sintonía con la 
Educación», el cual llegó a los estudiantes del departamento de 
Risaralda con contenido educativo contextualizado para las zonas 
rurales.

Figura nro. 42. En Sintonía con la Educación 

Elaboración propia.
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- Canal MundoVisión

En la actualidad, las nuevas tecnologías han obligado a la 
televisión a reconfi gurar sus formatos, contenidos y técnicas 
para mantenerse como uno de los medios de comunicación con 
mayor número de audiencia por sus características informativas, 
comerciales y de entretenimiento. Por esta razón, el canal regional 
Mundo Visión TV (104 de claro) invita a Imparciales a ser partícipe 
en la construcción de una propuesta de televisión educativa desde 
casa, con cápsulas y programas de media hora que puedan ser 
transmitidos semanalmente; propuesta aceptada y liderada por 
integrantes del colectivo.

El proyecto fue dirigido a todos los docentes del territorio 
nacional, los cuales estaban interesados en ampliar sus 
conocimientos respecto al uso e implementación de las TIC en la 
educación. Este se transmitió todos los viernes a las 2:30 pm por 
el canal 104 de UNE o por el canal de YouTube de Imparciales.

Figura nro. 43. Publicidad de «Imparciales TV»

.
Elaboración propia.
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8.1.6. Algunos resultados

La visión se encuentra en la vía de convertir, a corto plazo, el 
colectivo en un espacio que, desde la movilización efectiva de las 
competencias adquiridas en la Licenciatura en Comunicación e 
Informática Educativa y la Licenciatura en Tecnología, pueda ser 
referenciado a nivel institucional, local, regional y nacional como 
una experiencia de pedagogías emergentes, la cual acompaña a 
docentes en el diseño y ejecución de las ya mencionadas estrategias 
didácticas mediadas por las TIC, así como por la potenciación 
del perfi l del egresado que haga posible el posicionamiento de su 
labor dentro del quehacer educativo actual y se evidencie en los 
impactos generados (ver Figura nro. 44):

Figura nro. 44. Impactos Imparciales-Docentes.

Elaboración propia.

Para alcanzar estas cifras de asesorías personalizadas y en 
colectivo, fue de vital importancia la presencia en redes sociales 
para llegar a un público más amplio, el cual tuviera acceso a los 
servicios del colectivo de manera online. De esta forma, se logró 
capacitar estudiantes de la siguiente manera (ver Figura nro. 45):
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Figura nro. 45. Impactos «Imparciales»-Estudiantes.

Elaboración propia.

Como principales estrategias de difusión de información, se 
potenció el uso de redes sociales para compartir convocatorias y 
detalles de los proyectos de formación desarrollados dentro del 
colectivo, lo cual alcanzó un número considerable de visitantes y 
seguidores en las plataformas (ver Figura nro. 46).

Figura nro. 46. Plataformas digitales de difusión.

Elaboración propia.

Lo anterior son resultados de un esfuerzo colectivo que no 
para de crecer y de crear en función de la educación y la comunidad. 
No obstante, se encuentra en vías de la responsabilidad social; 
la creación de una comunicación transversal, bidireccional y 
endógena y el fortalecimiento de las comunidades académicas 
nacionales. 
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«Imparciales» sigue actuando con el ánimo de establecerse 
como un colectivo inteligente, sensible, atento al contexto y que 
piensa el mundo y atiende los problemas históricos que demandan 
realidades y pedagogías emergentes, tal como se verá en el capítulo 
final de este libro.

8.2. Una apuesta por la responsabilidad social

La pandemia llegó de sorpresa, pero acaso ¿qué virus llega 
con previo aviso? Nadie de los que hacen parte de este colectivo 
había tenido que vivir algo como esto, así que después de poner 
los pies en la tierra y dar cuenta de que lo que pasa y cambia en el 
curso de lo que cotidianamente se hacía, hace pensar y reflexionar 
acerca del papel que se cumple dentro de una sociedad.

Al estar rodeados de tanta conmoción y de una situación 
como la cuarentena, la mente empieza a darse cuenta que lo 
creído importante y esencial no lo es ahora, que la empatía que se 
creía tener ahora se pone realmente a prueba. Es en este preciso 
momento en el que se sabe si verdaderamente se quiere ayudar y 
aportar «un grano de arena» o, simplemente, evadir la situación, 
así como día a día se evaden muchas situaciones «por falta de 
tiempo».

«Otro día», «estoy ocupado», «no puedo», «no tengo tiempo». 
Estas son excusas que cotidianamente se utilizan para escapar de 
la idea de ayudar al otro, pero ¿ahora es tiempo de utilizar esas 
excusas? La responsabilidad social en una pandemia mundial 
recae en cada persona que habita y ocupa un espacio en el planeta 
tierra. Esta es un compromiso de todos, pues es el momento de 
regresar a la sociedad un poco de lo mucho que ha brindado desde 
diferentes ámbitos, especialmente desde el entorno educativo.

Ahora es donde, más que nunca, la educación se debe 
repensar no solo desde la mirada docente-estudiante, sino desde 
el vínculo docente-docente. Es necesario preguntar cómo entre 
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todos se puede ayudar a entender un mundo que cambió de un 
momento a otro, desde qué perspectiva viéndose ve lo que sucede 
y cómo el otro, desde su visión, puede fortalecer los procesos.

El colectivo Imparciales busca precisamente ser un apoyo para 
aquellos docentes que desconocen las dinámicas de lo virtual y lo 
no virtual, es una apuesta de todos los que están en el colectivo para 
buscar la forma de aportar «un granito de arena» a una educación 
cambiante. Los integrantes son Licenciados en Comunicación 
e Informática Educativa y Licenciados en Tecnología. Estos 
observan y analizan cómo desde los currículos y planes de estudio 
se puede aportar a aquella responsabilidad social. En este sentido, 
se está en la búsqueda incesante de diseños y estrategias para que 
la formación académica esté ligada conscientemente al contexto 
social en el cual coexiste para que, con esperanza y pedagogía, se 
pueda incidir en él y generar procesos de transformación.

Por este motivo, es de suma importancia dinamizar la forma 
en la que se da la comunicación virtual y cómo se quiere llevar 
un mensaje a los demás. Por ende, la creación de piezas gráficas 
visuales y audiovisuales juega un papel importante, ya que muchas 
personas suelen tener más afinidad con estos elementos. En el caso 
de Imparciales, al crear un recurso de estos y de tipo reflexivo, lo 
que se tiene en cuenta es:

- Qué es lo que se quiere lograr con el mensaje.

- Qué se puede hacer con el mensaje.

- Cómo se va hacer.

- Para qué se va hacer.

Asimismo, es fundamental que el mensaje no solo sirva a las 
personas que lo ven, sino a los que hacen parte de la creación de 
este, porque antes de tocar las fibras del enunciatario, aquel debe 
salir del ser de quien lo escribe. Dicho mensaje debe ser conciso, 
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directo y acorde a la situación que se vive, para que así, las personas 
se puedan sentir identificadas. 

De esta manera, una de las primeras piezas reflexivas hecha 
en Imparciales fue el video «Un mensaje de jóvenes para jóvenes», 
el cual se pensó por la problemática que se vive en la actualidad, 
ya que a muchas juventudes se les ve en la cuarentena caminar por 
las calles como si nada sucediera, como si fueran invencibles y el 
virus solo fuera un mito. En una publicación hecha en la página 
de la Alcaldía de Cali, el mandatario Jorge Iván Ospina hizo un 
llamado de atención a los jóvenes al decir que estos tendrán que 
cargar con el hecho de ser los indisciplinados que llevaron el 
virus a sus hogares. También «Ospina, [un médico colombiano,] 
denunció que en algunos barrios […] los jóvenes están saliendo 
a las calles sin ninguna prevención, irrespetando la medida de 
aislamiento» (Sánchez, 2020).

Como hay tantas causas en las cuales se puede aportar 
el granito de arena y ayudar a mejorar, lo primero que se debe 
hacer es focalizar una de tantas. En este caso, se decide sobre la 
problemática mencionada anteriormente; después, se debe pensar 
en un mensaje que deje una reflexión de responsabilidad social y 
de cuidado con el otro. Tal vez no todos los que lo vean se sentirán 
identificados o reflexionarán, pero se debe intentar. En este 
caso, el mensaje de responsabilidad social fue realizado por los 
jóvenes integrantes de Imparciales, con los cuales se decidió que, 
en el video, ellos como agentes de responsabilidad social, como 
docentes, como estudiantes y como miembros de una colectividad 
y comunidad tendrían que ser partícipes de lo promulgado, pues 
si se quiere que los estudiantes se sientan partícipes de dicha 
responsabilidad, se deben crear vínculos de reciprocidad e 
identificación.

El video ha tenido buena acogida y ha generado un sentimiento 
de orgullo dada la unión que se puede lograr —aunque no estén 
los unos con los otros—, para hacer este tipo de campañas, de 
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servicio social y aportar virtualmente a la comunidad educativa 
y social con mensajes de aliento y de esperanza, ya que en estos 
momentos es donde más desinformación llega por parte de las 
redes sociales y más vulnerables se encuentran para hacer un 
verdadero análisis de toda la información que circula, pues no 
solo se es académico en busca de diseños educativos innovadores, 
sino miembros de una comunidad, la cual se quiere autónoma, 
consciente y viva en todo el sentido de la palabra. 

En consecuencia, el mensaje —compartido al inicio del 
libro— también lo cierra, porque se quiere que su lectura empiece 
con esperanza, comunidad, academia, responsabilidad social y, 
además, recuerde el siguiente llamado:

Cuando somos jóvenes, a menudo nos sentimos enérgicos y 
poderosos, creemos que podemos hacer cualquier cosa debido a 
la convicción de que nuestro cuerpo y mente; igualmente jóvenes 
y fuertes, lo soportará todo. Y sí, somos jóvenes, pero no somos 
invencibles.

El COVID-19 no solo ataca a adultos mayores, te ataca a ti, 
me ataca a mí, nos ataca a todos.

Tampoco podemos ser irresponsables, si bien es cierto que 
podemos resistir más fácilmente, tenemos la responsabilidad 
de cuidar a nuestros niños y adultos mayores; tenemos la 
responsabilidad de cuidarte, de cuidarnos. 

Tenemos el deber de utilizar esa fuerza y vigorosidad para 
trabajar por el otro, para ser filtro del bombardeo mediático que 
desbordadamente llega a niños, adolescentes y adultos mayores 
con mensajes de miedo, de desesperanza, de confusión y, sobre 
todo, de desinformación.

Tenemos la responsabilidad de usar esa energía y juventud que 
nos caracteriza para crear mensajes veraces, alentadores y útiles. 
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Tenemos la responsabilidad de utilizar la palabra para decirte, 
decirnos, decirles que no estamos solos, que juntos podemos, que 
juntos nos cuidamos.

Las decisiones que tomemos marcarán la diferencia entre la 
vida y la muerte, por eso debemos ser ejemplo de responsabilidad 
social. Debemos contagiar esperanza y no la enfermedad. Todavía 
hay tiempo de salvar miles de vidas, empecemos por la nuestra. 

8.3. Sección final

8.3.1. La comunicación dialógica y la transitividad de la 
conciencia a través de los colectivos

La comunicación es una necesidad inherente al ser humano 
y más aún lo es la posibilidad de relación con los otros a través de 
esta. De este modo, se puede decir que, a través de ella, las personas 
tienen la oportunidad de entablar conversaciones, las cuales 
les permiten intercambiar pensamientos, ideas, sentimientos, 
emociones y vivencias que incentivan la capacidad imaginativa 
en aras de la creencia y esperanza en otros mundos, sociedades y 
comunidades. 

En este sentido, Imparciales es una de esas comunidades 
sociales y educativas posibles que pueden darse a través de 
la educación, una colectividad que sueña con una sociedad y 
un mundo posible donde el proceso educativo tenga el papel 
fundamental en el devenir de la humanidad y en un mundo 
donde los sujetos sean participantes activos de la construcción 
de los contextos que habitan; de ahí que se haga el llamado 
hacia la estructuración de relaciones recíprocas y horizontales 
mediadas por procesos comunicativos críticos y enriquecedores, 
dado que las relaciones sociales establecidas a través de procesos 
comunicativos no solo son importantes porque permiten la puesta 
en común del pensamiento, sino porque, a través de ellas, las 
personas pueden construir su personalidad; expresar su visión de 
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mundo, sus encuentros y desencuentros y; tejer lazos de amistad, 
de educación y de sociedad.

Ahora bien, los actos comunicativos pueden darse a través de 
la presencialidad (cara a cara), pero también a través de procesos 
de mediación (medios de comunicación). Estos últimos permiten 
difundir masivamente aquello que se quiere comunicar, es decir, 
lo que en teoría debería hacer posible una democratización 
y visibilidad de la información y la comunicación; pero es 
innegable que los medios de comunicación tradicionales, en su 
mayoría, difunden la información desde una posición política e 
ideológica encaminada a promover valores y comportamientos 
determinados en las personas, así como dar a conocer posturas y 
realidades homogeneizantes que poco tienen que ver la compleja 
y diversa realidad presente en el país, la cual es heterogénea e 
involucra procesos de educación que, inminentemente, necesitan 
procesos de comunicación efectivos y veraces, los cuales estén 
pensados para la diversidad contextual colombiana.

Palabras, imágenes y discursos emitidos a través de la 
televisión, la prensa, la radio, entre otros son usados para, a diario, 
crear realidades y mostrar lo que sucede dentro de una sociedad 
determinada, pero ¿qué es lo que realmente muestran y con qué 
propósito lo hacen? ¿Lo que difunden realmente está ligado a 
la cotidianidad de cada comunidad en particular? ¿Realmente 
dichos medios de comunicación, que se encuentran a kilómetros 
de distancia del lugar donde se vive, son democráticos? ¿Las 
personas de una comunidad pueden hablar allí de sus realidades 
cotidianas?

Estas mismas preguntas se podrían realizar en relación a los 
nuevos entornos virtuales que, con el advenimiento de la realidad 
social actual, están siendo creados en cantidades exorbitantes. 
Asimismo, se lograría hacer estos cuestionamientos sobre la 
televisión y la radio educativas, agregándole el interrogante de si 
realmente son tan educativas como se indica, gracias al auge de 
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los procesos de enseñanza-aprendizaje mediado por las TIC. Al 
respecto, Imparciales se encuentra actualmente en la apuesta del 
diseño de pedagogías que permitan, precisamente, servir como 
respuesta asertiva a dichas preguntas, es decir, está inscrito en una 
filosofía educativa y comunicativa anclada al estar con el mundo, 
para crear estrategias que permitan afrontar los retos presentes en 
una sociedad cambiante. Todo ello se hace a partir de la formación 
de educomunicadores; de docentes que, como agentes educativos, 
creen en una educación libre, esperanzadora, autónoma, política, 
sensible, concienzuda y humanizadora; de estudiantes en 
formación que comparten la idea de una sociedad capaz de ser 
creadora; y de egresados inscritos en procesos educomunicativos, 
los cuales creen que los artefactos culturales son medios efectivos 
para la creación y recreación de conocimientos.

Así, se cree que, más allá de un papel funcionalista de las 
tecnologías y de una visión instrumentalista de transmisión 
de la información, se encuentra la educomunicación, un campo 
transdisciplinar nutrido principalmente desde la comunicación y 
la educación (Aparici et al., 2010), pero que también se alimenta de 
perspectivas antropológicas, culturales, sociales y alternativas, las 
cuales ponen como protagonistas a las personas de la cotidianidad 
que les permite 

… acercarse a su cultura, buscar su transformación y apuntar hacia 
una democratización de la sociedad basada en el reconocimiento 
de las capacidades de las grandes mayorías para expresarse, 
descubrir su respectiva realidad, construir conocimientos y 
transformar las relaciones sociales en que están insertas (Prieto, 
2010, p. 331).

Por lo tanto, se tomó partido de los principios de la 
pedagogía freireana, los cuales se originaron en Latinoamérica, 
más exactamente, del concepto de comunicación dialógica que 
propone al «diálogo como elemento crucial para problematizar 
el conocimiento» (Aparici et al., 2010, p. 9). Una conversación 
grupal y colectiva, la cual indaga en los saberes mutuos; una 
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metodología y filosofía para cuestionarse y construir el mundo 
a través del diálogo no unidireccional y que se encuentra inscrito 
en la reciprocidad, la empatía y en la búsqueda del conocimiento 
a través del acto de compartir y participar activamente de actos 
comunicativos, equitativos y productivos. En síntesis, lo que 
se pretende con la conversación es «… la problematización del 
propio conocimiento en su indiscutible relación con la realidad 
concreta en la cual se genera y sobre la cual se incide, para mejor 
comprenderla, explicarla y transformarla» (Freire, 1993, p. 57).

A partir de lo anterior, como colectividad social y educativa 
se plantea la educomunicación como una forma de utilizar 
recursos comunicativos para que las personas involucradas tomen 
conciencia de su realidad y puedan discutirla y reconstruirla 
a través de la dialogicidad y el aprovechamiento de los recursos 
tecnológicos y comunicativos desde los cuales se crean contenidos 
y se diseñan estrategias de enseñanza-aprendizaje que puedan no 
solo llegar a contextos particulares como los rurales, sino que 
sean de calidad y de pertinencia, al pensar en que una verdadera 
educomunicación es aquella que pone la comunicación en todas 
sus dimensiones y todos sus instrumentos al servicio de la 
educación. Todo ello al permitir que sea utilizada por y para las 
comunidades, las cuales la requieran, y que sean estas quienes 
creen sus propios contenidos en función de sus necesidades y 
de su libertad de expresión. La colectividad, entendida como la 
comunidad educativa, debe sacar provecho de sus facultades para 
ser creadores de su propio mundo a través de la participación 
de actos comunicativos, lo cual, de acuerdo con Kaplún (como 
se citó en De Oliveira, 2010) nutre la idea de que «… no puede 
pensarse un proceso de enseñanza/aprendizaje sin considerar las 
perspectivas concretas de los autores involucrados» (p. 135)

Asimismo, se coincide con lo dicho por De Oliveira (2010) 
cuando plantea el diseño de conjuntos de
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… acciones de carácter multidisciplinar inherentes a la 
planificación, ejecución y evaluación de procesos destinados a la 
creación y al desarrollo —en determinado contexto educativo— 
de ecosistemas comunicativos abiertos y dialógicos, favorecedores 
del aprendizaje en equipo a partir del ejercicio de la libertad de 
expresión, mediante el acceso y la inserción crítica y autónoma de 
los sujetos y sus comunidades en la sociedad de la comunicación, 
teniendo como meta la práctica ciudadana en todos los campos de 
la intervención humana en la realidad social (p. 141) 

Se confluye con esta idea, porque además de su evidente 
pertinencia, se inscribe dentro de la dialogicidad de Freire (2011) 
y los modelos comunicativos participativos de Kaplún (1998). 
También se desentraña la idea de que los contextos educativos son 
variados y no están inscritos única y necesariamente en el aula 
de clase, sino que están presentes en el devenir de la cultura y 
todo lo que en ella acontece; planteamiento que le da cabida a los 
ambientes virtuales de aprendizaje, a la educación no presencial y 
al diseño de procesos educativos mediados por las TIC, los cuales 
son necesarios en la realidad actual.

Ahora bien, por años el adormecido citadino y el tímido 
campesino «… guardaron un silencio bastante parecido a la 
estupidez» (Galeano, 1971, p. 2), les hicieron creer que decir lo 
pensado era falta de respeto; que por ser minorías no tenían derecho 
a participar de los grandes procesos comunicativos y educativos; 
que, por estar alejados de los cascos urbanos, la cobertura y la 
calidad educativa no eran asuntos, los cuales les pertenecieran. Es 
decir, los hicieron partícipes de un juego de dominación (Freire, 
1970) donde constantemente el opresor deshumaniza al oprimido, 
negándolo, excluyéndolo y mostrándole una falsa generosidad. 

Al respecto, Freire (1970), en su tratado de la pedagogía 
del oprimido sostiene que, en esta relación de opresor versus 
oprimido, el dominante tiene una posición desigual al oprimido 
y, este último, se presenta como un sujeto carente de valor con 
respecto al primero. En este sentido, el segundo trae consigo 
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una disminución en cuanto al valor de las dimensiones que lo 
acompañan: comunicativas, culturales y cotidianas. El oprimido se 
encuentra inmerso en la realidad opresora, reconociéndose como 
tal y, como consecuencia, aloja al opresor en su interior al sentirse 
identificado con las nociones que este tiene de sí, es decir: «… uno 
de los polos de la contradicción [opresor-oprimido] pretende, en 
lugar de la liberación, la identificación con su contrario» (Freire, 
1970, p. 29). Situación que, en últimas y a partir de estos valores, 
hace que se constituya su humanidad y se deshumanice lo que 
realmente es.

Pero el oprimido necesita liberarse y liberar al opresor, solo 
así podrá recuperar y mostrar su verdadera humanidad. Dado que, 
los opresores «explotan y violentan en razón de su poder» (Freire, 
1970, p. 2) en el cual no está la fuerza necesaria para liberar a ambos. 
Solo la potencia que se encuentra en el oprimido al entender el 
terrible significado de una realidad opresora y al ser consciente de 
que tiene al opresor alojado en su interior por sentirse identificado 
desde la concepción con este personaje, puede liberarlos y romper 
las cadenas de la dominación, transformándose mutuamente 
y dándole paso a nuevos hombres libres y participativos de una 
manera efectiva en una sociedad libre (Freire, 1970) donde 
estén dispuestos a relacionarse comunicativa, educativa, social y 
afectivamente.

Ahora bien, en la actualidad ¿dónde se evidencia la 
dominación? La respuesta quizás esté en las brechas digitales, en 
la baja calidad educativa, en las pocas plazas de los magisterios, en 
el modelo de educación elitista y en la vulnerabilidad económica 
de las familias que se traduce en deserción escolar. La dominación 
se encuentra enmarcada en un modelo educativo que, aún en la 
era de la innovación tecnológica, tiene esquirlas de un modelo 
exógeno (Kaplún, 1998) en el que lo más importante es la 
transmisión del contenido y el efecto que este tiene. Se califica 
como exógeno porque se plantea desde afuera del destinatario, 
como externo a él, es decir, el educando es visto como objeto de 
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la educación y no como sujeto. De esta manera, suele confundirse 
el auténtico proceso educativo con la mera instrucción, en la cual 
se informa en vez de formar. Este tipo de educación es calificada 
por Freire (1970) como bancaria, en la cual el educador deposita 
conocimientos en la mente del alumno como si fuera simplemente 
un receptáculo. 

Entonces se debe volver a cuestionamientos como: ¿qué hace 
la educación mediada por las nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación para dejar de lado los modelos exógenos de 
educación? ¿Realmente cuenta con las potencialidades para 
la instauración de procesos educativos libres, humanizadores, 
esperanzadores y autónomos? La respuesta es, tal vez, está en los 
sujetos.

Sujetos como autores y actores de su propio devenir, no 
como objetos de procesos educativos y sociales, sino como seres 
políticos y sociales activos, los cuales cavilan en el mundo y en 
la educación mientras se piensan a sí mismos, se transforman y 
meditan modificar el proceso educativo. En ello está puesta la 
mirada de Imparciales: en personas que piensan en la educación 
inscrita dentro de un pensamiento de libertad y cooperación, la 
cual tiene la función de preparar a los ciudadanos en una cultura 
democrática que destaca la vida personal y social y, a la vez, le 
otorga una gran importancia al papel del contexto histórico, social, 
cultural, tecnológico y económico. Esta es «… una educación 
valiente que ofrece al pueblo, [sic] reflexión sobre sí mismo, sobre 
su tiempo, sus responsabilidades y su papel en la cultura» (Freire, 
2011, p. 51).

En consecuencia, se busca contribuir a la humanización 
y a la liberación de los sujetos, al pretender que se transitiven, 
sean conscientes de los desafíos del tiempo y el lugar en el cual 
habitan y piensen críticamente frente a los mismos al estar en y 
con el mundo y mantener relaciones no solo de contactos, pues 
estar en el planeta y en el contexto supone un ajuste, es decir, 
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acomodamiento y adaptación a él, lo cual implica «… situarse 
temporalmente acomodado a lo que se le imponga» (Freire, 2011, 
p. 31) y sacrificar su capacidad creadora. Al ajustarse, el hombre se 
cosifica, adopta un «yo» que no le pertenece (Freire, 2011), pues se 
ajusta a los mandatos de autoridades anónimas que lo dominan.

Por el contrario, se propone que, como bien lo dijo Freire 
(1987), desde colectividad educativa se esté y se integre el mundo 
y el contexto, a saber, estar no solo en ellos, sino también con 
ellos (Freire, 2011). Se quiere ver a los docentes inacabados, al 
reflexionar sobre ellos mismos y sobre su papel en el contexto. 
Los diferentes actores del proceso educativo no deben ser objetos, 
sino sujetos que se integran y son capaces de relacionarse con 
la realidad, con el mundo y con los otros para sacar a flote una 
capacidad creadora y crítica desde la responsabilidad de participar 
de una manera activa en su existencia (Freire, 2011).

Por ello, se abogó por un «yo» autónomo que toma sus 
propias decisiones a través de la transitividad de la conciencia, se 
refleja en la colectividad imparcial, se integra en su contexto y se 
liga con su historicidad, comprometiéndose totalmente a pensar 
críticamente frente a los desafíos del tiempo y del espacio.

Por ello, se es consciente de que solo se llega a una transitividad 
crítica por medio de una educación dialogal, activa y 

… valiente, que discuta con el sujeto común su derecho a la 
participación. Una educación que lleve a la humanidad a una nueva 
posición frente a los problemas de su tiempo y de su espacio, una 
posición de intimidad con ellos de estudio y no de mera peligrosa 
y molesta repetición de fragmentos y afirmaciones desconectados 
de sus mismas condiciones de vida (Freire, 2011, p. 88). 

Es de esta manera, como se integra la formación académica 
con las necesidades de la realidad, se usan las TIC y NTIC como 
artefactos culturales posibilitadores de otras pedagogías, de otras 
formas de educar, de concienciación y de transitividad. Todo ello 
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al pensar: «La educación es un acto de amor, por tanto, un acto 
de valor. No puede temer al debate, al análisis de la realidad, no 
puede huir de la discusión creadora» (Freire, 2011, p. 89). Así, tal 
como lo dice este autor el proceso educativo no cambia al mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar el mundo, por eso ¡no 
para!
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