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•	 Programa	de	Herramientas	Empresariales	(comprende	seis	materias).

El interesado tenía mayor opción a la hora de elegir, además de poder realizar módulos y/o 
cursos sueltos. En este sentido, se trabajó de manera que cada contenido no estuviera vinculado 
con otro para dar un grado mayor de flexibilidad a la hora de elaborar la oferta académica y la 
amplia posibilidad de combinar y nuclear los cursos. Este esquema de diplomatura, programas y 
oferta de cursos individuales es el que se ha mantenido con algunas leves variantes desde el año 
2007 hasta el presente. 

La evaluación decenal del proyecto

A continuación, en el Cuadro 1, se presentan características cuantitativas de este programa desde 
la puesta en marcha hasta la actualidad. Cabe aclarar que en el total de alumnos se cuentan sólo 
aquellos que han finalizado con los cursos, sin tener en cuenta aquellos que habiéndose inscripto 
no han continuado con la capacitación por diversos motivos.

Las variables seleccionadas son:

•	 Cantidad	de	alumnos

•	 Origen	

•	 Edad	

•	 Sexo

•	 Ocupación

•	 Educación	

Cuadro 1: Características cuantitativas de la propuesta educativa

Año
Cantidad 
Alumnos

Origen alumno Edades Sexo
Apro-bados/ 

InscriptosBBca
Resto 
país

Extranjero Prom. Max Min M F

2006 17 60% 40% 39 53 25 65% 35% 85%

2007 51 69% 25% 6% 35 38 20 35% 65% 82%

2008 47 70% 30% 32 44 24 42% 58% 81%

2009 88 44% 50% 6% 33 47 25 55% 45% 78%

2010 47 48% 52% 35 46 22 45% 55% 50%

2011 44 47% 53% 33 44 23 44% 56% 46%

2012 50 45% 55% 34 47 20 51% 49% 52%

2013 23 48% 52% 32 50 23 55% 45% 41%

2014 14 42% 52% 6% 33 54 22 62% 38% 27%

2015 40 51% 47% 2% 30 50 24 53% 47% ()

TOTAL 421

Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	bases	de	datos	de	Continuar.UNS	(Secretaría	Gral.	de	Posgrado	y	Educación	Continua,	UNS).
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Cuadro 1 (continuación): Características cuantitativas de la propuesta educativa

Año
Ocupación Educación

Gerencia Mandos Medios Docencia Otros Indep. Empleado Sup. Secund. Estud.

2006 30% 70% 0 0 0 0 78% 22% 0

2007 31% 49% 12% 8% 0 0 75% 17% 8%

2008 11% 32% 7% 12% 12% 26% 91% 9% 0

2009 25% 50% 10% 5% 11% 0 90% 10% 0

2010 28% 19% 10% 28% 4% 11% 77% 13% 10%

2011 18% 30% 18% 19% 4% 10% 77% 13% 10%

2012 15% 33% 20% 19% 4% 9% 79% 11% 10%

2013 10% 35% 23% 20% 6% 6% 78% 13% 9%

2014 8% 31% 5% 33% 6% 17% 77% 13% 10%

2015 7% 29% 7% 13% 7% 37% 87% 9% 4%

Promedio 18% 38% 11% 16% 5% 12% 81% 13% 6%
Fuente:	Elaboración	propia	en	base	a	bases	de	datos	de	Continuar.UNS	(Secretaría	Gral.	de	Posgrado	y	Educación	Continua,	UNS).

Como reflexiones cualitativas puede mencionarse que:

•	 Estos	diez	años	han	permitido	consolidar	un	cuerpo	de	profesionales	docentes	de	distintos	
departamentos de la UNS que se han sumado a la modalidad educativa a distancia.

•	 La	invitación	de	profesionales	de	otras	instituciones	académicas	de	altos	estudios,	forma	par-
te de la estrategia de formar un equipo multidisciplinario, con conocimientos y experiencias 
profesionales concretas. 

•	 A	partir	de	la	utilización	de	foros	de	discusión,	se	ha	logrado	reforzar	las	intervenciones	e	
intercambios de opiniones entre los actores involucrados.

•	 Se	ha	logrado	amalgamar	al	equipo	de	responsables	de	los	cursos	con	el	equipo	de	técnicos	
informáticos y de diseño gráfico. En el año 2008, se incorporó al equipo un director de cine 
y fotografía con el que se filmaron videos educativos para los cursos de Gestión de los Re-
cursos Humanos y Cash Management. Los videos contenían recreación de situaciones reales, 
y provocaron mayor interacción en los espacios propuestos para tal fin.

•	 En	el	último	año,	los	coordinadores	y	docentes	han	grabado	pequeños	videos	de	presenta-
ción, tanto del programa general como de los cursos individuales, que son enviados junto 
con la difusión de la capacitación. Por otra parte, en este mismo período se ha realizado una 
bonificación especial a los graduados de la institución, que deseaban anotarse en el programa. 

Cierre

Obtenidos los datos para la evaluación decenal del proyecto Diplomatura en Gerenciamiento 
Empresarial, experiencia de extensión universitaria bajo la modalidad de b-learning, Renée Otero 
desea analizar la situación desde varios ángulos, a fin de diseñar una estrategia para continuar 
atendiendo los verdaderos intereses y necesidades de los destinatarios de la propuesta de capaci-
tación, mejorando la estrategia didáctica, procurando la innovación tecnológica cuando resulte 
oportuno y factible, y expandiendo el horizonte de potenciales candidatos.

Se pregunta, entonces:
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•	 ¿Cómo	ha	 sido	 la	evolución	de	 la	cantidad	de	alumnos	 inscriptos	al	programa	a	 lo	 largo	
de	esta	década?	¿Hubo	picos	y	mermas?	Justifique	a	qué	pueden	deberse	estas	variaciones	
(reflexione sobre: decisiones sobre los contenidos y formas de interacción, las políticas de 
promoción y momentos económicos del país).

•	 ¿Qué	ha	sucedido	con	la	edad	promedio	de	los	alumnos,	a	lo	largo	del	tiempo?	Si	detecta	
variaciones, justifique a qué podrían deberse. 

•	 ¿Qué	tendencia	marca	el	análisis	del	sexo	de	los	alumnos	que	han	cursado	la	propuesta?	

•	 ¿Qué	resulta	del	análisis	del	alcance	geográfico	de	los	cursos?	¿Ha	logrado	el	Departamento	
de Economía de la UNS, con esta propuesta, ampliar el ámbito de influencia de la institución 
(marcadamente regional), posicionándose en lo nacional y lo internacional? 

•	 ¿Qué	sucede	con	las	ocupaciones	y	los	niveles	de	estudio	de	los	que	se	han	anotado	año	a	
año	en	este	programa?	¿A	qué	podría	deberse?	

•	 ¿Cuáles	de	todas	las	reflexiones	anteriores,	pueden	resultar	en	datos	útiles	para	las	estrate-
gias de marketing orientadas a captar nuevos interesados en la propuesta?

•	 ¿Cuáles	de	todas	las	consideraciones	surgidas	del	análisis	pueden	ameritar	cambios	en	los	
contenidos	generales	del	programa?	¿Y	en	los	formatos	y	modalidades	de	interacción?	

•	 ¿Qué	factores	podrán	colaborar	para	reducir	el	índice	de	deserción	del	programa?

•	 Elabore	una	propuesta	sobre	qué	otros	datos	deberían	incorporarse	a	la	evaluación	del	pro-
yecto, para profundizar el análisis y guiar la mejora continua. 

•	 Desde	el	punto	de	visto	de	la	tecnología	utilizada	¿considera	que	luego	de	transcurridos	es-
tos diez años, y a raíz de los avances en e-learning, sería también el momento oportuno para 
revisar	la	plataforma	educativa?	En	caso	de	que	su	respuesta	sea	afirmativa	¿qué	recomenda-
ría y por qué?
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Caso 4: 

Elaboración de una propuesta de aprendizaje en red para estudiantes  
de licenciatura en el ITESO

Ninfa del Rocío Pérez Gómez y Pilar Morales Ruiz

Resumen

Como parte de una ruta de formación docente ofrecida por el Centro de Aprendizaje en Red del 
ITESO (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Guadalajara, México) se le 
presentó a la profesora Karen Solís el reto de elaborar una propuesta experimental de aprendizaje 
en red. Como encargada de la materia Actividad física y estilos de vida saludable, tuvo el desafío 
de diseñar una situación de aprendizaje de este tipo para ayudar a los estudiantes a reflexionar y 
mantener un estilo de vida sana.

Palabras clave

Aprendizaje en red, actividad física, estilo de vida sano, educación superior

Caso desarrollado con fines didácticos, la situación descrita no debe ser considerada como referente de buenas o malas prácticas 
de gestión directiva. (Los personajes y hechos han sido modificados y adaptados para proteger la confidencialidad)

Aprendizaje en red, actividad física, estilo de vida sano y educación superior./Pérez y Morales/Elaboración de una propuesta de 

aprendizaje en red para estudiantes de licenciatura en el ITESO/2015
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Objetivos de aprendizaje

Plantear estrategias para el diseño de una propuesta de aprendizaje en red que permitan identifi-
car rasgos y posibilidades en la planeación de situaciones de aprendizaje de este tipo en educación 
superior.

Áreas de aplicación

Formación docente, formación de estudiantes en licenciatura y posgrado, planeación y diseño 
educativos, tecnologías para el aprendizaje, actividad física.

Caso de Estudio

Inicio

En el periodo de primavera 2015, el Centro de Aprendizaje en Red (CAR) del ITESO ofreció una 
ruta de formación docente llamada Diseño de situaciones de aprendizaje en red y en la red.  La 
profesora Karen Solís, psicóloga del deporte, fue una de las participantes en ese proceso. 

Motivada por las dificultades que enfrentan los jóvenes en la adquisición de hábitos saludables 
e impulsada por la inquietud de utilizar herramientas digitales para crear un puente entre los 
ámbitos físico-práctico y cognitivo, la profesora Karen Solís asumió el reto de planear, diseñar y 
experimentar estrategias de aprendizaje en red con sus estudiantes de la materia Actividad Física 
y estilos de vida saludables, que se ofreció ese semestre.

Desarrollo

El ITESO, a través del CAR, se ha propuesto “gestionar el contacto de profesores y estudiantes con 
la cultura red y sus recursos, y con ello innovar las prácticas universitarias de aprendizaje. Esto 
se lleva a cabo a través de la experimentación de propuestas concretas de aprendizaje en red en 
múltiples escenarios universitarios, con innovaciones basadas en la cultura red que contribuyan a 
la mejora de los logros en el aprendizaje de estudiantes, profesores y gestores universitarios”.1

Para lograrlo ha desarrollado una serie de estrategias, entre las que figura el acompañamiento 
de profesores y comunidad universitaria a través de rutas de formación que apoyen en el proceso 
de convertirse en habitantes de la red y aprender en ella. 

De manera general, aprender en red en el contexto de las rutas de formación del CAR, integra 
dos acercamientos básicos. Por una parte se habla de “la Red” (internet) que corresponde a un 
conjunto de artefactos conectados (Castells, 1997). Es  un espacio digital con innumerables posi-
bilidades de conexión y colaboración a nivel tanto personal como global, donde las redes sociales 
como Facebook y Twitter son sólo uno de los diversos elementos que lo conforman. Ser un habitante 
de “la Red”, por tanto, implicaría una serie de acciones, actitudes y habilidades que permiten a los 
sujetos navegar ese espacio, hacerlo propio. 

Por otra parte, estar “en red” tiene que ver con la acción de crear conexiones, interactuar de 
manera dinámica con otros nodos (sujetos, medios, informaciones, etc.) utilizando o no herra-
mientas digitales. Estar en red implica crear una estructura de colaboración, definiendo para qué, 
dónde, con quién, cómo y con qué aprender. 

1 Plan de Desarrollo Académico del Centro de Aprendizaje en Red (2014-2016). Documento de trabajo. ITESO, Guadalajara (2014).
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La calidad de las interacciones en ese contexto se convierte en un recurso de aprendizaje (Mor-
fín, 25 de febrero de 2013).

Aprender en red, resulta entonces en una confluencia de ambos acercamientos, integrando un 
sujeto que habita la red internet y crea redes nuevas con el fin de aprender no sólo en el momento 
presente, sino a lo largo de la vida. 

La propuesta formativa que el CAR pone al alcance de la comunidad universitaria, tiene la in-
tención de ayudar a los sujetos a ser habitantes de la Red en primera instancia, para conocer sus 
procesos, medios, posibilidades y partiendo de ahí imaginar escenarios de aprendizaje con carac-
terísticas “en red”.

La ruta de formación Diseño de Situaciones de Aprendizaje en Red y en la Red (DARR) cursada 
por la profesora Solís en los meses de marzo y abril de 2015, es una de las cinco que el CAR pone 
al servicio de la comunidad universitaria. Tiene una duración de 32 horas a lo largo de ocho se-
manas y su principal intención es que los profesores propongan, diseñen y experimenten formas 
innovadoras para apoyar a los estudiantes en la identificación de sus pasiones académicas, intere-
ses de aprendizaje y procesos de conexión en la red para aprender a lo largo de la vida; además, 
coloca los insumos necesarios para el diseño de propuestas de aprendizaje a distancia.2

En ese proceso, los profesores conocieron algunas propuestas experimentales consolidadas 
que se están manejando en la Red, así como elementos a tener en cuenta al momento de diseñar 
una propuesta de esta índole. 

Si bien no existe aún una metodología establecida para llevar a cabo el enfoque de aprendizaje 
en red y su pedagogía está en proceso de construcción, el CAR se apoya en diversos referentes 
teóricos que orientan las iniciativas de este tipo. 

Uno de ellos es la propuesta elaborada por Stephen Downes y George Siemmens sobre el Co-
nectivismo como una teoría de aprendizaje emergente. Al respecto Stephen Downes (2011) refie-
re que dicha teoría surge de dos ideas principalmente:

1. El cerebro humano es una red, son entidades individuales que se conectan y el conocimien-
to emerge de dichas conexiones.

2. Nuestras comunidades y culturas se van creando con estas conexiones. 

Así mismo, propone tener en cuenta cuatro parámetros clave para el diseño de un proceso de 
aprendizaje en Red (Downes, 2013) brevemente explicados:

 Autonomía: relacionada con la autogobernabilidad de los sujetos, con la capacidad de elec-
ción y decisión sobre qué y cómo aprender. 

 Interacción: incluye pero no se limita al intercambio de ideas entre sujetos o nodos. Supone 
que como resultado de ese intercambio emerge una creación, algo que antes no existía. No 
se trata pues de una mayor interacción, sino de una mejor interacción, que tenga sentido y 
promueva la construcción de nuevo conocimiento.

 Diversidad: Tiene que ver con entidades, diferencias físicas, sociales, de edad pero también 
con intenciones, motivaciones, necesidades, perspectivas, contextos, lenguajes. Es impor-
tante buscar puntos de vista distintos que ayuden a ser críticos de las propias creencias y 
 

2 Subproyecto Entornos formales para la cultura digital. CAR (2013-2017). Documento de trabajo. ITESO, Guadalajara (2013).
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saberes. También es importante brindar a los sujetos diferentes opciones dentro de los pro-
ceso de aprendizaje.

 Apertura: En diferentes formas y niveles. Referente a lo institucional se puede visualizar 
en 1. Contenido abierto. 2. Enseñanza abierta, producción visible a otros fuera del grupo. 
3. Evaluación abierta, pública, con criterios públicos. Referente a redes abiertas, se trata de 
la fluidez de intercambio, interacción, esto permite la plasticidad en la red, es decir, su capa-
cidad para transformarse.

El Dr. Diego Leal (2011), por su parte, refiere algunos rasgos del aprendizaje en esa nueva pers-
pectiva. Por mencionar algunos, define el aprendizaje como un proceso caótico y continuo a lo 
largo de la vida, que sucede en un contexto incierto, complejo y cambiante. Rescata la importan-
cia de la cocreación entre expertos y novatos, ya que ahora ambos son creadores de conocimiento. 
El conocimiento en sí mismo se encuentra distribuido, refiere. 

En ese sentido, Leal describe una red como un conjunto de nodos que si bien pueden ser 
distintos entre sí, se conectan entre ellos. En ese momento la cuestión de flujos de interacción 
comienza a ser un tema importante, ya que de poco sirve una conexión si nada transita por ahí.

Para el Conectivismo, el aprendizaje correspondería al proceso de crear redes, así como nave-
gar por redes (Leal, 2011).

Un aprendiz bajo esta perspectiva presentaría algunas características como las siguientes:

- Observar y emular prácticas exitosas.

- Involucrarse en conversaciones sobre la práctica (reflexión).

- Autorregulación.

Para el profesor por su parte, se vuelve importante:

- Trabajar de manera transparente, modelar, demostrar el comportamiento y valores en el uso 
de la tecnología.

- Estar inmerso en una comunidad auténtica, involucrarse en ella.

- Ser abiertamente reflexivo.

- Escribir sobre su trabajo, compartirlo de manera abierta.

- Fomentar un sistema en el que ocurran conexiones con facilidad.

- Validar la calidad de las conexiones.

- Fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar la construcción del sentido.

En este contexto conceptual, brevemente descrito, se les solicitó a los participantes de la ruta 
Diseño de situaciones de aprendizaje en red y en la red, diseñar su propuesta de experimentación 
para llevarla a cabo con sus estudiantes.

La profesora Solís en particular eligió trabajar con la asignatura complementaria de Actividad 
Física y estilos de vida saludables, que tuvo a su cargo durante el semestre de Primavera 2015. Con 
duración de 16 semanas, estuvo integrada por un total de 17 estudiantes inscritos, la mayoría de 
ellos cursando el 5° semestre o posteriores, en carreras como ingeniería, administración, psicolo-
gía, arquitectura y diseño principalmente.

[Elaboración de una propuesta de aprendizaje en red para estudiantes de licenciatura en el ITESO]
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La diversidad de áreas de estudio en este grupo responde a lo propuesto por el Modelo Edu-
cativo del ITESO, que contempla un conjunto de asignaturas complementarias que puede cursar 
cualquier alumno de la universidad. La intención subyacente es “ofrecer un esquema curricular 
flexible que permita enriquecer la gama de opciones para que el estudiante complemente su 
proceso de formación profesional a la luz de su proyecto universitario personal”.3 En ese contex-
to, la propuesta de la profesora Solís debía contemplar la diversidad de áreas de estudio de los 
alumnos.

Cierre del caso

Uno de los objetivos al finalizar el curso de Actividad Física y estilos de vida saludable,  era que 
los jóvenes reflejaran cuestiones como ¿qué sucedió en ellos al realizar actividad física? ¿Qué les 
permitió modificar su estilo de vida hacia uno más activo? ¿Qué estrategias de vida son las que pue-
den utilizar otros como ellos que se encuentran en la inactividad y no saben cómo iniciar, o están 
en posibilidad de rendirse y regresar a la inactividad? ¿Qué tipo de recursos en internet pueden 
apoyar a quienes practican actividad física? 

Por tanto, las estrategias a diseñar requerían abordar estas cuestiones desde un enfoque de 
aprendizaje en red. 

Preguntas para reflexión del caso

a. ¿Qué estrategias de aprendizaje en red y en la Red podrían ayudar a los estudiantes de la 
profesora Solís a modificar y mantener un estilo de vida más saludable?

b. ¿Qué diferencias se encuentran entre un diseño instruccional tradicional y un diseño enfo-
cado al aprendizaje en red? (Roles, medios, instrucciones, evaluación.)

c. ¿Qué papel juegan las herramientas tecnológicas o digitales en una propuesta de aprendiza-
je en red?

d. ¿Cómo se podrían abordar los distintos niveles de dominio tecnológico de los estudiantes en 
propuestas de aprendizaje en red?

e. ¿Qué elementos clave convendría tener en cuenta para la planeación y diseño de situaciones 
de aprendizaje en red, en la Red?
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Caso 5: 

Las tabletas llegan al salón… ¿y ahora cómo las usamos?

Verónica del Carmen Quijada Monroy

Resumen

A una escuela pública de educación primaria llegó un proyecto gubernamental para entregar 
tabletas a los estudiantes de 5º y 6º años; los docentes no fueron capacitados en el uso del aparato 
ni en sus aplicaciones para la enseñanza y el aprendizaje, la mayor parte de ellos no tiene la dis-
posición para incorporar las tabletas como herramientas de apoyo en sus grupos y el proyecto no 
contempla proporcionarles una. En anteriores experiencias de uso de tecnología en el plantel no 
se alcanzaron buenos resultados y los maestros están frustrados. Sin embargo, tres maestras mues-
tran entusiasmo y buscan opciones para que esta vez, gracias a la iniciativa docente, el proyecto 
tenga éxito en beneficio de los estudiantes.

Palabras clave

Tecnologías de información y comunicación, estrategia, tabletas, aprendizaje.

Caso desarrollado con fines didácticos, la situación descrita no debe ser considerada como referente de buenas o malas prácticas 
de gestión directiva. (Los personajes y hechos han sido modificados y adaptados para proteger la confidencialidad)

TIC, estrategias, tablets y aprendizaje./Quijada/Las tabletas llegan al salón… ¿y ahora cómo las usamos?/2015
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Objetivos de aprendizaje

El alumno desarrollará una propuesta de implantación de Tecnologías de Información y Comuni-
cación (TICs) con el fin de implantarla en un aula de educación primaria.

Objetivos específicos 

•	 El	alumno	identificará	elementos	a	considerar	para	el	diseño	de	una	estrategia	con	uso	de	
TICs en el aula.  

•	 El	alumno	buscará	elementos	básicos	que	debería	conocer	un	docente	para	la	enseñanza-
aprendizaje con tabletas electrónicas en el aula. 

•	 El	 alumno	 seleccionará	 técnicas	 de	 comunicación	 para	 el	 trabajo	 colaborativo	 entre	 los	
miembros de un equipo docente. 

Áreas de aplicación

•	 Tecnologías	en	la	educación	

•	 Planeación	y	evaluación	educativas	

•	 Administración	de	sistemas	educativos	

•	 Comunicación	educativa	

Caso de Estudio

La escuela primaria pública 15 de Septiembre se ubica en un municipio conurbado de la Ciudad 
de México, tiene 30 años activa en una colonia de alta incidencia delictiva e infraestructura ur-
bana deficiente, que se caracteriza por el rezago económico y educativo, y por problemas de tipo 
social.  

El plantel cuenta con 620 alumnos en todos sus grados, organizados en 18 grupos de entre 20 y 
40 alumnos; la mayoría de los alumnos viven con carencias económicas y muchos de ellos provie-
nen de familias disfuncionales. En muchos casos ambos padres trabajan en el Distrito Federal, el 
desplazamiento a sus centros laborales puede oscilar de una a tres horas. Si bien hay excepciones, 
los padres difícilmente se relacionan con las actividades de la escuela, normalmente no hacen las 
tareas con sus hijos y acuden a las juntas de manera irregular. 

El director del plantel, el profesor normalista Juan Díaz, de 62 años, ya desde tiempo atrás dice 
que va a jubilarse, pero el momento no llega;  ha tomado algunos cursos de actualización y de ma-
nejo de tecnología, pero en realidad no la utiliza ni la fomenta, piensa que más bien es una pérdi-
da de tiempo tratar de aplicarla en el salón de clases. Es una persona amable y permisiva, pero no 
es muy abierto a las iniciativas que signifiquen alterar el funcionamiento cotidiano del plantel.

La subdirectora es la maestra Rosa Castaño, de 48 años, y más de 25 como docente de primaria, 
tiene las ganas de seguir aprendiendo de una recién egresada, hace diez años terminó sus estudios 
de Maestría en Educación en una universidad privada gracias a un convenio del sindicato de maes-
tros, obtuvo el grado de inmediato y buscó realizar innovaciones en el plantel, pero se encontró 
con resistencias de los compañeros, del director, e incluso de los funcionarios superiores; además 
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se topó con múltiples obstáculos prácticos, como la falta de instalaciones, de equipamiento y de 
capacitación, por nombrar algunas. 

Hubo un momento en que la maestra Rosa fue usuaria entusiasta de un proyecto guberna-
mental de uso de enciclopedia digital en el aula, pero los equipos quedaron obsoletos y el man-
tenimiento fue nulo, lo cual la dejó nuevamente sin poder demostrar sus conocimientos y habi-
lidades con el uso de la tecnología. Sin embargo, la maestra Rosa no se da por vencida, orientó 
a dos maestras, Alejandra y Teresa, que mostraron inquietud por innovar y aprender, y ya están 
terminando también la maestría.

La escuela primaria tiene una planta docente de 20 maestros que tienen variadas formaciones, 
actitudes y habilidades, con edades que van de los 25 a los 58 años. Entre ellos, diez provienen 
de escuelas de maestros y diez de universidades, en áreas de español, matemáticas, informática, 
pedagogía e historia. Son 12 mujeres y 8 hombres que tienen entre tres meses y 15 años como 
profesores. Tres de las maestras están estudiando un posgrado en educación, cinco ya lo poseen 
y el resto ha tomado cursos de actualización. Muchos maestros en algún momento en que se ini-
ció un programa de inclusión digital estuvieron capacitándose en programas de ofimática y uso 
de Internet, pero por cuestiones políticas se terminó el programa y los docentes se quedaron sin 
certificación. Cualquier nuevo proyecto les suena a trámite.

La primaria cuenta con tres edificios de dos plantas con 20 salones, los cuales están ventilados e 
iluminados por luz natural; el mobiliario consta de bancas individuales y pizarrones tradicionales 
verdes, además de un patio de 500 metros cuadrados. La escuela tiene energía eléctrica y agua.  

La escuela también posee un salón de usos múltiples y un laboratorio de cómputo que resguar-
da 20 computadoras de escritorio (que no siempre funcionan a la vez), con bocinas, pero no están 
conectadas a Internet, también hay un videoproyector, pero está fijo y no puede moverse a los salo-
nes. Además, cada salón tiene un conector a la energía eléctrica junto al escritorio del docente.

Varios docentes han tratado de usar las computadoras del laboratorio con sus alumnos pero 
se frustraron y dejaron de acercarse al laboratorio, ya que los equipos tienen poca capacidad y 
aplicaciones. No hay personal para darles mantenimiento o actualizarlos, solamente acude una 
vez al mes un técnico que envía la autoridad estatal para revisar las máquinas; en caso de que haya 
algún servicio y no se cuente con las piezas para la reparación, deberán solicitarlas y esperar que 
se surtan y se las instalen, lo cual puede tardar meses. 

El mes pasado llegó a la escuela un aviso: llegarán tabletas para los alumnos de 5º y 6º años. 
Cuando supieron la noticia, los maestros de esos grados, Raúl, Enrique, Norma, Alejandra y Teresa 
estaban entre emocionados y nerviosos.Todos ellos han tomado algunos cursos de actualización 
en el uso de tecnologías de información y comunicación en el aula, pero no de uso de tabletas, 
además de que no tenían una…

Y mientras que el director y la mayoría de los maestros, especialmente los de 1º a 4º se mostra-
ron indiferentes, la subdirectora y las maestras Alejandra y Teresa vieron una nueva posibilidad de 
mejora educativa.

Después de conversar un poco, los maestros de 5º y 6º manifestaron sus inquietudes.

A pesar de las limitantes tecnológicas del plantel, las maestras Alejandra y Teresa, una pedagoga 
y la otra historiadora, que estudian la maestría en Educación y que son docentes desde hace 10 
años, son las más interesadas en los detalles del equipamiento, así que se pusieron a investigar el 



57

[Las tabletas llegan al salón… ¿y ahora cómo las usamos?]

tema y dijeron estar dispuestas a adquirir una tableta con sus recursos para apoyar a los niños. Ellas 
encontraron que había material en línea acerca del proyecto.  

Raúl y Norma, egresados de licenciaturas en ciencias matemáticas e informática respectiva-
mente, y Enrique, normalista con especialidad en matemáticas, si bien en un primer momento se 
mostraron interesados, rápidamente volvieron a un estado de resignación porque el proyecto se-
guramente no funcionará. Raúl, Norma y Enrique son profesores cumplidos y responsables, pero 
se sienten cómodos usando la tecnología “tradicional” en el salón para no meterse en problemas, 
si bien reconocen la relevancia de las TIC, no se han formado en ellas para su empleo en la ense-
ñanza con niños, y temen hacerlo mal.

Ante el panorama, las maestras Alejandra y Teresa se sintieron inquietas, dudaron de que las 
tabletas  puedan usarse en la educación, pues ya les han comentado que en otras escuelas los ni-
ños se dedican a jugar con ellas, o usan los materiales precargados que trae el equipo pero no los 
utilizan para actividades concretas en el salón. Así que se pusieron a investigar acerca del tema.

Encontraron	un	sitio	oficial	(Secretaría	de	Educación	Pública,	2014),	donde	estaba	toda	una	
serie de apoyos para maestros y alumnos que usen tabletas en el aula; descubrieron que hay apli-
caciones y actividades propuestas para temas de español, matemáticas, ciencias naturales, histo-
ria, geografía, formación cívica y ética, educación artística y educación física. También hay una 
biblioteca digital con obras clásicas y contemporáneas, y recomendaciones de uso de la tableta y 
de la tecnología, dirigidas a toda la familia, además de un buscador. Se trata de materiales que los 
alumnos pueden consultar en línea, o sea que necesitan estar conectados a Internet…

Entonces tuvieron algunas conversaciones aisladas con el resto de los docentes, sin embargo, el 
ánimo por buscar opciones no fue compartido por todos los profesores, pues no estaban incluidos 
en el proyecto y en su mayoría no se interesaban por él. 

Entre los padres de los alumnos también hay actitudes diferentes, ya que mientras algunos 
comentaron a las maestras que piensan en la esperanza de un mejor aprendizaje de sus hijos, 
hay quienes las rechazan porque solamente les quitarán el tiempo, e incluso mencionaron que 
en otras escuelas algunos padres han vendido las tabletas.

Los alumnos estaban emocionados, ellos se interesan por las innovaciones tecnológicas, más 
del 80 por ciento mencionaron que sí tienen Internet en casa y que sus papás los dejan usarlo. 
Ellos no tenían temor ni apatía, para ellos las tabletas eran una novedad.

Las maestras Alejandra y Teresa sabían que el reto es importante, junto con la subdirectora, 
la maestra Rosa, pensaban que debían plantear una estrategia para el uso de las tabletas en la es-
cuela, una que fuera realizada en equipo con todos los docentes y apoyada por los directivos. Sin 
embargo, en sus primeros acercamientos, los demás docentes no se mostraron receptivos y sí enfa-
tizaron que no piensan comprar tabletas y que como no hay Internet no se podrán aprovechar. 

Las tres maestras se sentían con la responsabilidad de llevar a buen término la oportunidad que 
estaba por presentarse, decidieron buscar más información para encontrar la forma de sortear las 
dificultades y resistencias.

Encontraron una guía de apoyo para 5º año y compartieron la dirección electrónica, ahí se 
describía la metodología de uso de la tableta, recomendaciones y cuestiones técnicas; en la intro-
ducción del material se especificaba que “Las tabletas en un principio se enfocan al acceso a las 
aplicaciones, pero se busca dar el salto hacia la creación de actividades de clase, planificaciones 
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y, en un futuro, a la creación de contenidos propios por parte de los docentes” (Gobierno del 
Estado de México, 2014). Todo parecía indicar que en su momento sí habría acompañamiento 
tecnopedagógico, y que de entrada habría aplicaciones ya instaladas en los equipos, y con el 
tiempo habría que hacer planificaciones de clase y diseñar actividades, pero no podían confiarse 
y debían iniciar ya.

También al investigar descubrieron que algunas de las ventajas de las tabletas en clase es que 
son	sencillas,	motivadoras,	cómodas,	portátiles		y	que	tienen	aplicaciones	(Aula	Planeta,	2014),	y	
hasta ubicaron una infografía y recomendaciones de apps	(Aula	Planeta,	2014),	pero	había	mucho	
más por conocer. 

Buscaron también resultados de investigaciones de uso de tabletas en otros sitios, y entre algu-
nas cuestiones fundamentales encontraron que se debe tomar conciencia de la infraestructura, 
ya que el éxito de  las aplicaciones que se conecten a internet dependerá precisamente de la cali-
dad de la conexión, la facilidad al ingresar la contraseña, dejar que los niños experimenten con 
el equipo, orientarlos en el uso, apoyar su creatividad,  dar respuestas inmediatas, y fomentar el 
trabajo en equipo y la colaboración más que la competencia  (Ebner, 2014).

Una de las preocupaciones de las profesoras Rosa, Alejandra y Teresa era qué hacer para traba-
jar junto con otros profesores, sabían que la labor no puede ser solamente de ellas; en su búsqueda 
encontraron algunos ejemplo de trabajo colaborativo, tanto con maestros como con alumnos, 
y entre los resultados, que incorporan consejos, estrategias, consideraciones y fuentes de in-
formación, les llamó la atención algo que consideraron fundamental:  La cooperación puede 
lograrse cuando el grupo tiene una meta en común y todos trabajan para alcanzarla (Walls & 
Valdés, 2013).

Al continuar indagando en documentos y materiales encontraron dos que consideraron de 
gran interés, un estudio de tabletas en educación (Marés, 2012), que da cuenta desde su defi-
nición hasta características técnicas y aplicaciones; en él se insiste en que no se ha logrado una 
demostración plena y aceptada por todos acerca de la relación clara entre el uso de las TICs y la 
mejora en el aprendizaje.

Consultaron la presentación de un completo informe acerca del uso educativo de las tabletas 
digitales, donde se plantean temas como las mejores actividades de aprendizaje, las principales 
aportaciones, y algo fundamental, la consideración acerca de si con los dispositivos se mejoran 
los aprendizajes de los estudiantes; vieron que el autor (Marqués, 2014) es un distinguido coor-
dinador de un grupo de docentes involucrados con la tecnología, y que tiene todo un portal 
acerca	del	uso	de	tabletas.	Pudieron	conocer	de	experiencias	en	varias	escuelas,	que	aunque	
no son mexicanas son un antecedente con información valiosa, en especial en la parte de las 
problemáticas, que en gran medida tienen que ver con la conexión y la disponibilidad, tiempo 
y preparación del docente.

Así, las maestras y la subdirectora ahora tienen un reto que enfrentar con toda la intención de 
buscar una mejora para la enseñanza y el aprendizaje en sus grupos y en su plantel al anticiparse 
al inicio del programa de dotación de tabletas. 

¿Qué pueden hacer las maestras para enfrentar la situación? ¿Qué formación deben tener para 
usar adecuadamente los equipos en el aula? ¿Cómo conseguir la colaboración de los docentes? 
¿Qué elementos debería reunir una estrategia que resolviera algunos de los problemas a los que 
se enfrentan para el uso de las tabletas? ¿Qué recursos y herramientas deben procurar las maes-



59

[Las tabletas llegan al salón… ¿y ahora cómo las usamos?]

tras para el uso eficiente de los equipos? ¿Qué información deben buscar para apoyarse en el 
proceso? 
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