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Desde 2019 a este año 2021, hemos sido testigos de profundos 
cambios sociales y fenómenos externos que han significado 
todo un desafío para el mundo y nuestra sociedad. Hoy, cuan-
do aún somos testigos del impacto que ha tenido la pandemia 
en la vida humana de este joven siglo XXI, es cuando las revo-
luciones tecnológicas y la innovación quedan en el centro de 
las acciones para hacerse cargo de las transformaciones que 
afectarán a las futuras generaciones, y también para preser-
var el bienestar de las personas.

La necesidad adaptativa de las instituciones ha puesto la mi-
rada sobre los requerimientos que implica ser un profesional en 
la sociedad actual. El saber qué hacer con el conocimiento y 
ponerlo en acción con un enfoque creativo, es una competencia 
deseable y valorada por las instituciones actuales. Bien sabe-
mos que "la innovación educativa es un elemento esencial en 
la formación de los estudiantes del siglo XXI, ya que les permite 
desarrollar habilidades y competencias necesarias para en-
frentar los desafíos del mundo actual" (Schleicher, 2021).

La innovación es la puerta de acceso a nuevos conocimientos 
y se alza como la estrategia necesaria para integrarse en un 
mundo de constantes cambios. La innovación en la enseñanza 
implica no solo adaptación, sino una mejora de los procesos 
actuales. En busca de dar respuesta a estos desafíos, la Vice-
rrectoría Académica de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, a través de su Unidad de Mejoramiento de la Do-
cencia Universitaria (UMDU), ha convocado sistemáticamente, 
desde 2012, al Concurso de Proyectos del Programa de Mejo-
ramiento Innovación e Investigación de la Docencia Universi-
taria. 

Mediante esta convocatoria, se ha concedido apoyo peda-
gógico y financiamiento a iniciativas académicas orientadas 
al mejoramiento en la docencia de pregrado, en el marco del 
Modelo Educativo PUCV, del Marco de Cualificación de la Do-
cencia Universitaria PUCV, del Plan de Desarrollo Estratégico 
2017- 2022, logrando realizar cerca de 200 proyectos con la 
participación de más de 500 académicos de la universidad.

Durante este período, las variadas iniciativas realizadas por 
las y los académicos han evidenciado un ciclo de etapas en-
focadas en la mejora y renovación constante de la enseñanza 
universitaria. De esta manera, el mejoramiento de la enseñanza 
en la universidad constituye la etapa inicial de transformaciones 

Presentación
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centradas en el aprendizaje de las y los estu-
diantes en un plazo óptimo y acotado.

"La mejora de la educación universitaria es un 
proceso intencional y sistemático que busca for-
talecer los resultados del aprendizaje, en el que 
se consideran todas las áreas de la institución y 
se enfatiza en la integración de experiencias y 
conocimientos en una perspectiva interdiscipli-
naria" (Escudero, 2005).

La innovación, en tanto, persigue instaurar cam-
bios estructurales en nuestra docencia, apelando 
a la creatividad y a su adaptabilidad al contexto. 
"La innovación en la enseñanza universitaria im-
plica la implementación de estrategias que in-
tegren cambios en niveles subjetivos y objetivos, 
fomentando la adaptación a los cambios tec-
nológicos y sociales y el desarrollo de habilidades 
y competencias necesarias en la actualidad" 
(adaptado de Mora-Ruano y Pérez-Paredes, 
2020).

Finalmente, la fase de investigación en la do-
cencia, tiene por objetivo indagar y crear cono-
cimiento en base a los resultados de impacto de 
innovaciones realizadas en el aula. La Comisión 
Nacional de Acreditación ha puesto énfasis en 
sus nuevos criterios de evaluación para progra-

mas y carreras de pregrado, donde se busca la 
“investigación básica que genera y comunica 
nuevos conocimientos en publicaciones acadé-
micas, ya sea en la forma de artículos, capítulos 
de libros, libros o materiales de enseñanza en 
las disciplinas propias de la carrera o programa” 
(CNA, 2016, p.26). 

Ante este escenario de transformación social e 
institucional, me es grato presentar a la Comu-
nidad Académica el noveno libro de Proyectos 
de Mejoramiento, Innovación e Investigación de 
la Docencia Universitaria, realizados por docen-
tes de nuestra Universidad durante el año 2021. 
Agradezco a las y los docentes comprometidos 
en los 27 proyectos presentados en este volu-
men, que constituye un motor para impulsar el 
fortalecimiento de las competencias docentes 
de la Universidad. 

Para avanzar en esta tarea, se requiere convic-
ción, compromiso y participación de todas y to-
dos los actores. La labor docente que realizan 
las y los académicos de nuestra universidad es y 
seguirá siendo clave en el fortalecimiento de la 
excelencia de nuestra Universidad con su voca-
ción al servicio público y misión de formar a mu-
jeres y hombres competentes sin perder de vista 
la justicia y la equidad de nuestra sociedad. 

Claudio Elórtegui Raffo
Rector
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigación de la docencia universitaria PUCV 2021
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Los recientes avances en investigación educativa tanto a ni-
vel nacional como internacional, han identificado ciertas áreas 
temáticas cruciales en la educación superior, entre ellas: la im-
plementación de metodologías activas, el foco en el aprendi-
zaje, la relación con el contexto laboral, el desarrollo de habili-
dades y competencias, el uso de tecnologías de la información 
y la comunicación, entre otras.

La adaptación de las instituciones educativas a las necesida-
des actuales ha llevado a enfocar la atención en los requisi-
tos que deben cumplir las y los profesionales en la sociedad 
actual, estableciendo como misión fundamental el desarrollo 
de competencias en las y  los estudiantes. Las instituciones de 
educación superior han experimentado cambios tanto cuanti-
tativos como cualitativos en sus usuarios y buscan actualmente 
responder a las nuevas demandas de la sociedad (Roca-Gon-
zález et al., 2021), dando un vuelco a los paradigmas estáticos 
y tradicionales en el proceso de enseñanza, iluminando nuevas 
maneras de implicar a los aprendices en los desafíos propios de 
su contemporaneidad. 

En su Modelo Educativo (2020), la PUCV manifiesta que la vo-
cación pública de la Universidad es una de sus grandes ca-
racterísticas de identidad, y le exige un esfuerzo constante por 
mantenerse atento a los requerimientos que la sociedad de-
manda en cada tiempo y de renovarse progresivamente para 
cumplir plenamente con la tarea formativa, la investigación, la 
gestión institucional y la vinculación con el medio. La innovación 
en la enseñanza es una estrategia necesaria para adaptarse a 
un mundo cambiante, poniendo atención también en la mejora 
de los procesos actuales y haciendo frente a las problemáticas 
por medio de la reflexión y la acción. 

Durante el proceso reflexivo, es fundamental considerar a to-
das las partes involucradas. Esto incluye desde los estudiantes, 
quienes participan activamente en la construcción consciente 
de sus conocimientos y habilidades, hasta los líderes educati-
vos que diseñan y dirigen los proyectos en las instituciones de 
educación superior del país. Los docentes también desempe-
ñan un papel clave en este proceso, ya que se enfrentan al de-
safío de facilitar y guiar el aprendizaje en las aulas.

El desafío de renovación requiere del convencimiento, compro-
miso e implicación de todos los actores universitarios. En este 
sentido, la labor docente realizada por académicos y acadé-

Introducción
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micas cobra especial relevancia al transformar 
los espacios universitarios tradicionales en nue-
vos entornos de aprendizaje, producción, ges-
tión y construcción del conocimiento. 

En nuestra Universidad se reconoce la labor do-
cente en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
(PUCV, 2013), distinguiendo en ella, una guía para 
los estudiantes en cuanto a la aplicación de los 
conocimientos y el impacto que ello pueda ge-
nerar como beneficio directo en la sociedad. 

La reflexión sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje se levanta entonces como uno de 
los elementos primordiales para instaurar cam-
bios en los modos de enseñar y aprender. En 
nuestra Universidad. El Marco de Cualificación 
de la Docencia Universitaria (2020) posiciona 
los procesos de reflexión como instancias claves 
para facilitar las mejoras y la acción indagatoria 
de las prácticas pedagógicas, apuntando a la 
innovación continua del quehacer docente.

El análisis y evaluación de los procesos de en-
señanza y aprendizaje nos brindan información 
valiosa que debe transformarse en acciones 
concretas para generar impactos positivos en el 
aprendizaje de los estudiantes. Todo esto con-
duce a una enseñanza de calidad y excelen-
cia que permite la formación de profesionales 
adaptados a los nuevos escenarios mundiales 
que demandan habilidades y conocimientos 
actualizados.

Una de estas instancias principales, es el Pro-
grama de Mejoramiento, Innovación e Investiga-
ción de la Docencia Universitaria, el cual tiene 
por objetivo otorgar apoyo académico, y que 
por años viene realizando un acompañamiento 
y entregando financiamiento a iniciativas orien-
tadas a la innovación y el mejoramiento de la 
docencia de pregrado. 

Este programa se ha consolidado como un dis-
positivo de apoyo y asesoramiento, tanto peda-

gógico como financiero, para aquellos docentes 
con propuestas concretas para aplicar en sus 
aulas. Por medio de una etapa de planificación 
y posteriormente una de implementación, el 
Programa de Mejoramiento, Innovación e Inves-
tigación de la Docencia Universitaria fomenta 
en las y los profesores universitarios una reflexión 
teórico-práctica de la realidad educativa, así 
como el trabajo concreto sobre ella por medio 
de acciones innovadoras. 

Cuando los docentes se comprometen con la 
reflexión sobre su práctica y buscan constante-
mente formas de mejorarla, pueden mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes. Además, esta 
reflexión puede fomentar la colaboración y el 
intercambio de ideas entre los docentes, lo que 
puede llevar a mejores prácticas y resultados 
de aprendizaje para todos los estudiantes (Dar-
ling-Hammond & Snyder, 2020).

Los proyectos de innovación educativa son he-
rramientas valiosas para el cambio y la mejora 
de las prácticas docentes, ya que permiten a 
los profesores y profesionales de la educación 
reflexionar, diseñar y llevar a cabo estrategias 
pedagógicas novedosas y efectivas que con-
tribuyen al éxito educativo de los estudiantes 
(Fernández-García, 2021). La conciencia pe-
dagógica del profesorado universitario, que se 
desarrolla durante el proyecto por medio de la 
reflexión individual y grupal sobre la realidad 
educativa, cobra en la actualidad una signifi-
cativa importancia para impulsar la innovación, 
el sentido crítico y la creatividad, en función de 
cubrir las necesidades de aprendizaje que de-
manda la práctica docente. 

El programa, ya consagrado en nuestra comu-
nidad universitaria, ha instalado una cultura so-
bre la innovación que, acorde a su naturaleza, 
ha dialogado con la realidad universitaria ac-
tual, renovándose a las necesidades propias de 
nuestra institución. 

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigación de la docencia universitaria PUCV 2021
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Actualmente se ha financiado y acompañado en su implementación a casi 200 proyectos, con 
medio millar de docentes en representación de las variadas Unidades Académicas que componen 
nuestra casa de estudios. El aumento en las postulaciones de proyectos en los últimos años refleja 
el valor en la comunidad universitaria, y su motivación a los cambios y a la optimización de los pro-
cesos para el logro de aprendizajes profundos en pos de una enseñanza de excelencia. 

La versión 2021 del concurso de Proyectos de Investigación de la Docencia Universitaria, contó con 
líneas de financiamiento para sus áreas de Innovación e Investigación correspondientes al Proyec-
to institucional UCV19101: “Innovación en el Modelo Educativo Institucional como manifestación del 
compromiso de la PUCV con una formación integral y de calidad”, específicamente en los Objetivos 
estratégicos 1, Hito 1 y 2, Hito 9; mientras que el área de Mejoramiento tuvo aportes provenientes del 
Proyecto UCV20101: “Estrategia de Fortalecimiento de las Competencias del Siglo XXI de los Estu-
diantes por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, en el marco del Modelo 
Educativo y el Plan de Desarrollo Institucional”, específicamente en el Objetivo estratégico 3, Hito 
No 2.

Con este ejemplar, damos a conocer los 27 proyectos del año 2021, e invitamos al lector a reflexionar 
sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje que nuestra sociedad necesita, a la vez que pueda 
signifcar un impulso para aquellos docentes y Unidades Académicas que desean innovar en sus 
aulas y contribuir a seguir creciendo como comunidad educativa. 
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Desarrollo de herramientas para 
aprendizajes significativos a través de 
evaluaciones formativas utilizando 
Moodle aplicado a la asignatura de 
sistemas eléctricos de potencia

Resumen La necesidad de mejorar los procesos de aprendizaje del estudiantado, 
mediante estrategias que permitan la mejor comprensión de los contenidos 
y, a partir de estos, desarrollar de manera progresiva las competencias del 
perfil de egreso, se hace más desafiante día a día. Lo anterior, debido a las 
nuevas condiciones que rodean a las y los estudiantes que tienen un mayor 
acceso a la tecnología, las redes sociales y el internet, lo que sin duda pue-
de ser una herramienta poderosa para la enseñanza y un complemento a 
las clases tradicionales.

Lo planteado lleva a generar las instancias en las que se usen estas herra-
mientas para propiciar un proceso de aprendizaje autónomo, autorregulado 
y desafiante, con el objetivo de extender en el tiempo los niveles más altos 
de atención en estas instancias, que comúnmente se generan durante los 
días previos a las pruebas.

Esta propuesta incorporó instancias de evaluación formativa a lo largo del 
semestre, que paso a paso permitieron al estudiante la mejor comprensión 
de los contenidos, desarrollo de las competencias y generar habilidades, 
lo que finalmente llevan al estudiante a un aprendizaje efectivo en la asig-
natura que, sin duda, se ve reflejado en mejores resultados a través de las 
instancias formales.

En las instancias formativas, se desarrollaron mediante la herramienta 
Cuestionario de Moodle y Moodle Formulas, según correspondiera. Final-
mente, respecto de los resultados, se observó que los promedios finales de 
la asignatura se lograron incrementar en un 12 %, por lo que se evidenció un 
aumento en los promedios. Por otra parte, aún cuando no era el objetivo, se 
produjo un aumento en 2,7 % de la aprobación respecto del promedio de 
los últimos cuatro años.

Escuela de Ingeniería Eléctrica

Jorge Mendoza Baeza: jorge.mendoza@pucv.cl
Miguel López González: miguel.lopez@pucv.cl

Equipo docente
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Resume The need to improve the student learning processes through strategies 
that allow a better understanding of the contents and based on these, 
progressively develop the competences of the graduation profile, becomes 
more challenging day by day. This is because of the new boundary 
conditions surrounding students who have greater access to technology, 
social networks, and the Internet, which can undoubtedly be a powerful tool 
complementing to traditional classes.

The above leads to the generation of the instances in which these tools are 
used to promote an autonomous, self-regulated, and challenging learning 
process. And thus, extending the highest levels of attention over time, which 
are commonly generated during the days prior to the evaluations.

This proposal included formative evaluation instances throughout the 
semester, which continuously allowed the student a better understanding 
of the contents, develop competencies, and generate skills, leading the 
student to effective learning in the subject that, without a doubt, is reflected 
in a better grade through the formal instances.

Formative assessments were developed using the Moodle Questionnaire 
and Moodle Formulas as a tool. Finally, regarding the results, it was observed 
that the final averages of the subject were increased by 12%, meaning an 
increase in the averages is evidenced in each of the evaluations. On the 
other hand, even though it was not the target, there was a 2.7% increase in 
passing grades compared to the average of the last four years.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021
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Descripción del problema

La asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia es 
obligatoria y se encuentra ubicada en el octa-
vo semestre de una malla de doce semestres. Se 
caracteriza por ser una de las primeras asignatu-
ras asociadas al área de formación profesional, 
en la que se comienzan a utilizar una serie de 
herramientas matemáticas que permiten en-
frentar unos problemas propios de la ingeniería 
eléctrica, lo que contribuye a las competencias 
profesionales del perfil.

El año 2016, esta asignatura se reestructuró a 
través de proyectos de mejoramiento docen-
te que permitió aumentar la percepción y, con 
ello, el grado de interés de las y los estudiantes 
a través de la incorporación de actividades 
de simulación y el establecimiento de una más 
adecuada correlación con los aspectos prácti-
cos y del perfil de egreso de la carrera. Sin duda, 
lo anterior permitió acrecentar sustancialmente 
los niveles de aprobación, ya que el promedio 
de esta métrica varió entre un 63,3 % en los años 

2013-2015, a un 85,8 % en los años 2016-2020. 
Sin embargo, esto último no necesariamente ha 
cambiado las notas promedio de las 3 evalua-
ciones principales de la asignatura, las cuales 
en general se han mantenido, lo que podría ser 
interpretado como un bajo nivel de logro de las 
competencias.

Por lo anterior, aún cuando hoy en día resulta ser 
una asignatura de interés para el estudiantado, 
por las temáticas que aborda la asignatura, es 
percibida como compleja, dado que se requie-
re de un amplio dominio de las ecuaciones que 
rigen o modelan los fenómenos, lo que necesa-
riamente requiere de una mayor práctica de los 
cálculos para llegar a un correcto análisis de los 
resultados. En este sentido, es evidente que, si la 
o el estudiante no logra llegar a los resultados 
correctos, es muy difícil que fundamente ade-
cuadamente sus respuestas y logre alcanzar un 
razonamiento de mayor nivel cognitivo como los 
establecidos en las competencias de la asig-
natura. La tabla 1 muestra los promedios de las 
evaluaciones de los últimos años junto al por-
centaje de aprobación.

Tabla 1

Promedios y porcentajes de aprobación de las evaluaciones de los últimos años

      Columna1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Promedio Evaluación 1 4,4 3,4 4,6 5,0 3,8 3,0 4,0 4,0

Promedio Evaluación 2 4,2 4,0 3,5 2,5 2,9 3,7 4,5 4,4

Promedio Evaluación 3 4,0 3,7 4,4 5,2 4,6 5,9 3,5 4,1

Promedio de las 3 
Evaluaciones

4,2 3,7 4,2 4,2 3,8 4,2 4,0 4,1

Porcentaje de 
Aprobación

66 58 66 84 83 90 79 93

Nota: El año 2019 estuvo afectado por paralizaciones estudiantiles.
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Objetivos del proyecto

Objetivo General

Incorporar un conjunto de evaluaciones formati-
vas para la asignatura de Sistemas Eléctricos de 
Potencia, mediante la herramienta Cuestiona-
rio de Moodle bajo el complemento Formulas, 
para generar las habilidades necesarias en la 
resolución de problemas y propiciar un estudio 
autónomo y constante a lo largo del semestre 
de tal forma de desarrollar adecuadamente los 
resultados de aprendizaje de la asignatura.

Objetivos Específicos

Diseñar al menos dos evaluaciones formati-
vas por capítulo que desarrollen de manera 
progresiva los resultados de aprendizaje del 
curso y sean coherentes con las clases y las 
evaluaciones sumativas.

Implementar en el curso las actividades for-
mativas.

Establecer mecanismos de evaluación del 
proyecto a través de encuestas para valorar 
por parte de los estudiantes el real apoyo de 
las evaluaciones formativas y de indicadores 
asociados a las pruebas.

Fundamentación teórica

Los procesos de evaluación son acciones planifi-
cadas que se generan en momentos especiales 
y que, dependiendo de su enfoque u objetivo, se 
aplican al estudiantado, por lo que podrían ser 
de distinto tipo.

Uno de estos tipos es la formativa que se utiliza 
para monitorear y acompañar el aprendizaje de 
las y los estudiantes. Aún cuando no es la única 
alternativa para mejorar el aprendizaje, existen 

evidencias que la relacionan una mejor retroali-
mentación y, por lo tanto, un mejor aprendizaje 
(Black y Wiliam, 2009). Por lo anterior, la clave de 
una evaluación formativa no es el solo hecho de 
generarla e incorporarla en la asignatura, sino 
también tomar decisiones de mejora generadas 
a través de estas instancias, por lo que los es-
pacios de retroalimentación son fundamentales.

En el documento del Ministerio de Educación 
(2017) acerca de la evaluación formativa en el 
aula, es posible encontrar un conjunto extenso 
de los aspectos positivos de los hallazgos en 
investigaciones en torno a ella. Por ejemplo, re-
ducción a la mitad del tiempo utilizado para el 
estudio, ganancias en aprendizaje focalizadas y 
sostenidas en el tiempo, reconocimiento de las 
retroalimentaciones como una de las intervencio-
nes pedagógicas más relevantes y, finalmente, un 
aumento de la motivación por parte de las y los 
estudiantes. Este último aspecto se transforma 
en un factor clave en los procesos de enseñanza 
(Cauley y McMillan, 2009).

La esencia principal asociada al diseño de una 
evaluación formativa se articula desde el proceso 
de enseñanza-aprendizaje bajo tres interrogan-
tes: “¿hacia dónde voy?”, asociado al resultado 
de aprendizaje a lograr; “¿dónde estoy?”, respec-
to del resultado de aprendizaje y “¿cómo llego?”, 
que se asocia a los pasos necesarios para alcan-
zar esos objetivos.

En la literatura, se presentan varias propuestas 
asociadas a abordar adecuadamente las eva-
luaciones formativas. Una de las más recurrentes 
establece ser explícitos en comunicar a las y los 
estudiantes los resultados de aprendizajes es-
perados, ya que les permite entender el “¿hacia 
dónde voy?”. Otras de las ideas fuerza se centra 
en realizar actividades que permitan evidenciar 
los aprendizajes, lo anterior no solo con el objetivo 
de evaluar, sino que también para generar evi-
dencias del lugar en que se encuentran las y los 
estudiantes, para así escoger adecuadamente 



20

las retroalimentaciones que sean necesarias y 
los reforzamientos que se debieran realizar. Por 
lo anterior es que esta se transforma en una he-
rramienta indispensable para asegurar la mejor 
comprensión del estudiantado. Sin embargo, no 
basta con que sea adecuada desde el punto 
de vista técnico, sino que además debe tener la 
característica de ser oportuna.

Finalmente, se plantea dar oportunidades para 
la autoevaluación y coevaluación, ambas como 
herramientas de autorregulación del estudianta-
do, dado que a partir de ellas podría ser posible 
que sea ella o él quienes realicen cambios en sus 
estrategias de estudio y aprendizaje (Earl et al., 
2006).

Sin duda alguna, existen los suficientes fun-
damentos para asegurar que la incorporación 
de las evaluaciones formativas podrá ayudar 
de manera efectiva a lograr los resultados de 
aprendizajes declarados en los programas de 
las asignaturas.

Metodología

La metodología utilizada consistió en una serie 
de aspectos fundamentales y sistematizados. 
En primer lugar, se establecieron de manera 
conjunta con el equipo de trabajo los capítulos 
en los que se aplicarían las evaluaciones forma-
tivas y la cantidad de ellas que se incorporarían 
en la asignatura. Posteriormente, fue necesario 
capacitar a la ayudante del proyecto en el desa-
rrollo de cuestionarios, mediante la herramienta 
Moodle y su adición al Aula Virtual. El siguien-
te aspecto consistió en el diseño del conjunto 
de evaluaciones formativas de acuerdo con los 
resultados de aprendizajes establecidos para la 
asignatura, con un énfasis en su relación con las 
clases y las pruebas sumativas.

Como una forma de evaluar la metodología 
empleada se diseñaron y generaron a través 

del Aula Virtual un conjunto de encuestas de 
las herramientas formativas. Para ello se utilizó 
una escala Likert acerca de la efectividad de la 
evaluación formativa. Los indicadores utilizados 
fueron promedios individuales, promedio gene-
rales y porcentaje de aprobación. Finalmente, 
fue necesario ajustar el syllabus de la asignatura 
para incorporar las actividades de evaluación 
formativa para su desarrollo durante las clases 
o fuera de ellas.

Resultados y discusión

La población objetivo de este estudio corres-
pondió a las y los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería Civil Eléctrica de la PUCV, cuya muestra 
de aplicación corresponde a quienes cursaban 
la asignatura Sistemas Eléctricos de Potencia. 
Los análisis corresponden a los últimos cuatro 
años en los que se dictó la asignatura, compa-
rada con los resultados obtenidos este año luego 
de la aplicación de la mejora propuesta.

El objetivo del estudio era no solo mejorar las 
notas del estudiantado en cada evaluación de 
la asignatura, sino además aumentar, si fuese 
posible, el porcentaje de aprobación de la 
asignatura. En este sentido, hubo un incremento 
significativo el 2021 del promedio y la mediana 
de las notas de la evaluación.

Los resultados de la evaluación 1, muestran que 
el promedio se incrementó en casi 2 puntos, con 
una mantención de la desviación estándar res-
pecto del promedio de los últimos cuatro años. 
La mediana fue incrementada desde un 3,46 a 
un 6,3. Esto último fue un excelente resultado, 
dado que además estuvo por sobre la nota de 
aprobación.

En cuanto a la evaluación 2, el promedio de los 
últimos cuatro años fue de 3,95 y se generó un 
incremento a 4,8, lo que refleja un valor incluso 
mayor al mejor valor del año 2019. La desviación 
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estándar también se vio reducida respecto del 
promedio de los años anteriores desde 1,45 a 1,37. 
La mediana también incrementó en 0,82 puntos.

En el caso de la evaluación 3, el promedio de 
nota se incrementó en 1,38 puntos, con un cambio 
de 4,56 a 5,94 puntos. La desviación estándar 
se redujo de 1,59 como promedio de los últimos 
cuatro años a 1,39. La mediana se incrementó en 
2,09 puntos.

Respecto de los promedios finales de la asig-
natura, estos se lograron incrementar a 5,03, 
desde un promedio en los últimos cuatro años de 
4,49 puntos con un 12 % de aumento. En cuanto 
a la desviación estándar, se produjo un aumento 
a 1,39 desde un promedio de 1,23 en los últimos 
cuatro años. La mediana también aumentó en 
0,79 puntos respecto del promedio de los cuatro 
últimos años, aspecto que se logra visualizar en 
la figura 1.

Figura 1

Promedios, mediana y desviación estándar del curso
Finalmente, respecto de los promedios de aprobación, como se observa en la figura 2, se produjo 

un aumento en 2,7 % de la aprobación respecto del promedio de los últimos 4 años. El 81,6 % de 
aprobación de este año solo es superado por los resultados del año 2018 en el cual el curso se dictó 
para veintiún estudiantes.
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Figura 2
Promedio de aprobación y reprobación de la asignatura

 

Conclusiones y proyecciones

Una de las principales conclusiones del proyecto 
implementado, que está en línea con las investi-
gaciones asociadas, es que se reafirma que un 
proceso de aprendizaje complementado con 
evaluación formativas permitió mejorar el des-
empeño del estudiantado durante la asignatura 
Sistemas Eléctricos de Potencia.

El proyecto fue exitoso en cuanto a aumentar, 
de manera significativa, el nivel de comprensión 
de las materias y, a partir de esto, las notas de 
las evaluaciones de las y los estudiantes en la 
asignatura, lo que se estableció como el principal 
objetivo del proyecto. En menor medida, aunque 
se produjo un aumento de la aprobación del 
estudiantado, esta no fue significativa.

A partir de las encuestas, las y los estudiantes 
consideraron que fue una muy buena herra-
mienta de aprendizaje. La gran mayoría estimó 
que la metodología le ayudó a comprender de 
mejor manera la materia y que obtuvieron un 
mejor rendimiento en las evaluaciones producto 
de esta metodología.

Las herramientas de evaluación disponibles en 
el Aula Virtual no solo permiten las evaluaciones 
sumativas, sino que pueden ser utilizadas como 
evaluaciones formativas en otras instancias, 
como de manera presencial, por ejemplo.

Sin duda, para su implementación es necesario 
la capacitación de docentes y ayudantes en 
la plataforma Aula Virtual y en Moodle, de tal 
forma que se utilice a cabalidad la herramienta 
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con ejercicios distintos a cada estudiante. Con 
ello, se permite reducir la posibilidad de fraude 
en las evaluaciones.  Esta estrategia puede ser 
aplicada a cualquier asignatura de cátedra.
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Introducción a la ingeniería, un 
enfoque basado en proyectos para 
contextos de virtualidad

Resumen Dentro de la educación en ingeniería, el desarrollo de aprendizaje basado 
en proyectos permite acercar al estudiantado a las condiciones reales de 
la experiencia postuniversidad, se pretendió incorporar este enfoque en 
los cursos iniciales de la carrera de Ingeniería Mecánica de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso.

Esto, sumado a la situación de pandemia, en la que las actividades no 
eran presenciales, generó la necesidad de preparar una actividad que 
posibilitase la interacción entre las y los estudiantes y el desarrollo de 
proyectos cooperativos.

Es por ello por lo que se propuso incorporar al curso Introducción a la 
Ingeniería Mecánica la herramienta de aprendizaje basado en proyectos, 
con énfasis en el trabajo colaborativo remoto, considerando las condiciones 
de la pandemia.

Esta herramienta permitió cubrir todas las unidades temáticas del programa 
de la asignatura, asociándolas a un proyecto determinado, previamente 
definido por la o el docente y el equipo de ayudantes, fomentando el 
aprender haciendo.

En conjunto con lo anterior, el estudiantado realizó un proyecto basado en 
preocupaciones medioambientales sustentado en la plataforma Arduino. 
En él, el estudiantado analizó datos obtenidos mediante sensores para 
interpretar información referente a la situación medioambiental actual.

Escuela de Ingeniería Mecánica

Cristóbal Galleguillos Ketterer: cristobal.galleguillos@pucv.cl
Yunesky Masip Macía: yunesky.masip@pucv.cl

Equipo docente
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Resume Within engineering education, the development of project-based learning 
allows students to approach the real conditions of the post-university 
experience. It is intended to incorporate this approach into the initial courses 
of the Mechanical Engineering program of the Pontifical Catholic University 
of Valparaiso.

This, besides the pandemic situation, in which the activities were not face-
to-face, generated the need to prepare an activity that would allow the 
interaction between the students and the development of cooperative 
projects.

That is why it was proposed to incorporate the project-based learning tool 
into the Introducción a la Ingeniería Mecánica course, with an emphasis on 
remote collaborative work, considering the conditions above described.
This tool made it possible to cover all the thematic units of the course 
program, associating them with a specific project, previously defined by 
the professor and the team of teaching assistants, encouraging learning by 
doing.

With the above, the students conducted a project based on environmental 
concerns based on the Arduino platform. In it, the students will analyze data 
obtained through sensors to interpret information regarding the current 
environmental situation.
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Descripción del problema

El contexto de pandemia requirió la implemen-
tación de soluciones prácticas y sostenibles 
en el transcurso del periodo de dictación de la 
asignatura, tendientes a facilitar a las y los estu-
diantes un aprendizaje efectivo en cumplimiento 
del currículo o de los resultados de aprendizaje.

Se propuso que este desafío incorporara he-
rramientas adicionales a la clase por video, ya 
fuera sincrónica o asincrónica, o los mecanismos 
de participación tradicionales como foros y apli-
caciones de gamificación. El uso de herramien-
tas adicionales debía estar fundamentado en 
buscar el desarrollo de habilidades que fueran 
coherentes con las competencias declaradas, 
la realidad del ejercicio de la disciplina y herra-
mientas que permitieran la sociabilización y el 
trabajo en equipo.

En la bibliografía se propuso que, en la enseñan-
za de la ingeniería, el aprendizaje por proyectos 
es una herramienta que presenta muchas ven-
tajas con respecto a la enseñanza tradicional. 
Adicionalmente a eso, se planteó como oportu-
nidad incorporar este tipo de enseñanza en el 
contexto de pandemia, mediante herramien-
tas de trabajo participativo para el desarrollo y 
seguimiento de proyectos.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Incorporar un enfoque de aprendizaje basado 
en proyectos para contextos de virtualidad en el 
curso Introducción a la ingeniería

Objetivos Específicos

Fomentar el trabajo colaborativo en contexto 
de virtualidad.

Incorporar en este curso introductorio desafíos 
del mundo del trabajo tales como control de 
tiempos, presupuestos, entre otros.

Desarrollar en las y los estudiantes herra-
mientas para el aprendizaje efectivo de las 
materias propias de la disciplina.

Fundamentación teórica

La implementación de proyectos en reempla-
zo de las clases expositivas convencionales es 
de importancia para fomentar el pensamiento 
crítico en las y los estudiantes. En la carrera de 
Microbiología de la universidad de EAFIT, en la 
asignatura de Ecología Microbiana, se realizó una 
actividad tipo proyecto fomentando el uso de las 
TIC por parte del estudiantado de forma inde-
pendiente durante el semestre. Se programaron 
sesiones de consultas en las que se analizaron 
los proyectos y se realizaron diferentes activida-
des en el contexto de la asignatura. 

El estudiantado debió analizar los antecedentes 
de sus problemas, mediante reseñas de los co-
nocimientos existentes y proponer ellos mismos 
los objetivos a desarrollar, a obtener y proponer 
soluciones para ello. En conjunto con ello, debie-
ron aproximar un presupuesto correspondiente a 
su investigación.

Posterior a esta experiencia, se les pidió a las 
y los estudiantes retroalimentación debido a la 
experiencia, en la que los adjetivos más utiliza-
dos por las y los estudiantes fueron “novedoso, 
importante, útil, provechoso, interesante, ins-
tructivo y educativo” (Marti et al., 2010). 

En asignaturas que tienen entre sus objetivos 
que la o el estudiante desarrolle la autonomía 
para resolver problemas y capacitarlo para el 
mundo laboral, es de especial relevancia el desa-
rrollo de proyectos en conjunto con el desarrollo 
de la carrera. De esta forma, Reverte et al. (2007) 
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utilizó este mecanismo en la asignatura de Grá-
ficos Avanzados y Animación. Esta asignatura 
prepara al estudiantado para generación de 
imágenes de forma sintética, en la que es im-
portante que el estudiantado, con todas las he-
rramientas a su disposición, seleccione de forma 
correcta y autónoma las mejores soluciones y 
procedimientos.

Dentro de los objetivos de esta actividad de 
proyecto, se buscó tener una simbiosis entre 
diversas asignaturas enmarcadas en un con-
texto en el que el conocimiento aporta y recibe 
aportes de otras. La retroalimentación se realizó 
mediante encuestas, foros, listas de correo, ges-
tores de tareas y documentos. 

Se les pidió a las y los estudiantes retroalimen-
tación cuantitativa y cualitativa, calificando con 
altos valores (4 de 5) la interdisciplinariedad, el 
trabajo en equipo y su percepción de favoreci-
miento al futuro desarrollo laboral (Reverte et al., 
2007). 

Las capacidades interpersonales de las y los 
estudiantes de ingeniería son de extrema im-
portancia, fomentarlas y motivar su desarrollo 
potencia su confianza personal y autoestima, 
y mejora sus relaciones con sus semejantes. 
En contexto en línea, estas habilidades y la 
propia percepción del alumno de sí mismo se 
ve afectada mediante la pantalla y la falta 
de contacto físico. Es de esta manera que un 
proyecto como el que se realiza en Ausin et al. 
(2016) es de especial interés, en el que las y los 
estudiantes realizaron una radio educativa en 
formato podcast. La carrera de pedagogía es 
otro ejemplo de una carrera en la que la con-
fianza de un alumno en su talento repercute 
directamente en la seguridad que este posee 
al realizar su trabajo. Se busca según Santos 
Guerra (2015) evitar que el docente se convierta 
en una máquina de evaluar durante el proceso 
de enseñanza. 

En este mismo documento, se presentan ejem-
plos de cómo las metodologías basadas en 
proyectos han dado resultados en diferentes 
áreas. Esta metodología ha tenido gran acogi-
da en diferentes ámbitos universitarios del área 
de medicina (Carrión et al., 2015), ingeniería (De 
los Ríos et al., 2015; Morales et al., 2015), carreras 
técnicas (Case y Light, 2011) y para la formación 
de docentes universitarios (Benítez et al., 2013).

Nuevamente, más de un 80 % del alumnado ca-
lificó con “bastante” o “mucho” la utilidad que 
le brindó el desarrollo autónomo del programa 
radial según los objetivos de la clase y la eva-
luación final efectuada de forma práctica (Ausin 
et al., 2016).

Metodología

El desarrollo de un proyecto concurrió de una 
serie de etapas las cuales a grandes rasgos se 
pudo identificar, tales como el desarrollo de la 
ingeniería, fabricación y construcciones, puesta 
en marcha y entrega del producto o servicio ter-
minado. Estas etapas, requerían, a simple vista, 
la presencialidad, por lo que se podía considerar 
compleja la realización de un esfuerzo de este 
tipo de forma colaborativa.

Se propuso el desarrollo de un proyecto que con-
siderara una mínima participación presencial, 
mediante el cual las y los estudiantes pudieran 
desarrollar el trabajo a lo largo del semestre.

En una primera instancia, se definieron los equi-
pos por videoconferencia, mediante una serie 
de actividades para grupos pequeños de clase 
(desarrollo de mininvestigaciones, ejercicios en 
conjunto), con el objetivo de que el estudianta-
do interactuara entre sí. Cerrada esta etapa, se 
propuso el proyecto al curso de la materialización 
de una estación meteorológica experimental.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021
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Las y los estudiantes definieron por afinidad los 
equipos y designaron las responsabilidades de 
líder de proyecto, administración del presupues-
to, proyectista, control de cambios y control de 
avance de acuerdo con una estructura de una 
oficina de ingeniería tipo. Los equipos maneja-
ron un presupuesto acotado y debieron definir la 
ingeniería de detalles que contuviera un listado 
de materiales, instrucciones de ensamblaje y un 
manual de uso, que indicara los parámetros a 
medir y las utilidades.

El proceso de adquisiciones se realizó a la Uni-
dad Académica o el domicilio de la o el docente, 
siendo el despacho coordinado por cada grupo. 
La o el docente ensambló el equipamiento de 
acuerdo con las instrucciones de la ingeniería de 
detalles. Remotamente se realizó la programa-
ción y puesta en funcionamiento de la instalación. 
Mediante un proceso grupal de evaluación de la 
actividad se analizaron las eventuales brechas 
del proyecto y los inconvenientes del proceso.

Resultados y discusión 

En cuanto a la realización del proyecto en el 
contexto de la pandemia del COVID-19, se pue-
de establecer que se realizó un trabajo idóneo, 
debido a la coordinación que se logró entre 
estudiantes y profesores en las distintas instan-
cias de comunicación. Esta actividad requirió 
de la coordinación de un amplio grupo de tra-
bajo, lo que propició el desarrollo del liderazgo 
de las y los estudiantes encargados, mediante 
la delegación de responsabilidades y toma de 
decisiones. Se prestó especial atención a la lo-
gística en cuanto al transporte de equipos y se 
tomaron las precauciones necesarias para que 
esta actividad tuviese en consideración el do-
micilio personal de las y los participantes. Esta 
fue la primera experiencia de trabajo grupal 
organizado de manera profesional para las y los 
estudiantes de primer año de la carrera, por ello 
se les motivó y se enfatizó el aprendizaje autodi-

dacta, apoyado por la opinión experta de la o el 
docente y ayudante de la asignatura. El disposi-
tivo diseñado e instalado tuvo como foco el uso 
de materiales para ser utilizado en la intemperie, 
por lo que resultó un producto robusto. 

Entre las fortalezas de este proyecto, se desta-
caron que se logró cumplir el objetivo de incor-
porar las competencias del curso mediante un 
proyecto innovador en la asignatura. Esto fue 
de la mano con la apreciación mayoritariamen-
te positiva por parte de los estudiantes, lo que 
fue particularmente enriquecedor, ya que fue el 
primer acercamiento al ejercicio de la profesión 
desde la lógica de roles y etapas en un proyecto 
de gran envergadura. 

En cuanto a las debilidades, se destaca que las 
y los estudiantes valoraron negativamente el 
amplio margen de trabajo que se les dio, por lo 
que habría que cuestionar si en esta etapa de 
la formación es necesario dar instrucciones más 
técnicas o limitar la libertad para fomentar la 
creatividad. Además, un elemento importante a 
destacar de manera negativa fue que el objetivo 
original del proyecto, de instalar las estaciones, 
no se pudo llevar a cabo, lo que generó frustra-
ción en las partes involucradas. Los siguientes 
proyectos que intenten emular esta instancia, 
deberían tener en consideración el uso de ins-
tancias no presenciales para la entrega de los 
proyectos. Finalmente, fue relevante que no se 
pudo controlar de manera adecuada la partici-
pación equitativa de las y los estudiantes, lo que 
se evidenció en la etapa del examen.

Conclusiones y proyecciones

El desarrollo de habilidades para el desarrollo 
profesional de los ingenieros está fuertemente 
ligado a las capacidades de gestionar proyec-
tos de diversa índole. En este caso, se propuso 
en como desafío considerar desde cero el de-
sarrollo de un proyecto grupal, en contexto de 
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pandemia, requiriendo una capacidad de orga-
nización superior a la requerida en tiempos de 
presencialidad.

La situación mundial de la pandemia del CO-
VID-19 ha sido un grave obstáculo en el desarrollo 
de actividades universitarias como se conocían. 
Sin embargo, las actividades realizadas por el 
estudiantado se manifiestan como un modelo a 
seguir para futuros proyectos que deban reali-
zarse en este formato.

La motivación del trabajo en equipo de las y los 
estudiantes involucrados fue el principal motor 
de cambio para identificar las oportunidades a 
las que el proyecto podía postular. Se generó un 
muy positivo flujo de trabajo que permitió gran 
cohesión entre los equipos de alumnos, cuya 
retroalimentación positiva constante impulsó el 
correcto desarrollo del proyecto.

Como resultado, se obtuvieron estaciones me-
teorológicas que las y los estudiantes realizaron 
por sus propios méritos y se apreció un fuerte 
desarrollo del trabajo en equipo y compañerismo 
para que, incluso de forma remota, compañeras 
y compañeros hayan generado lazos de amistad 
en una situación mundial tan compleja.

El resultado final se manifestó en el desarrollo 
de habilidades blandas como liderazgo y tra-
bajo en equipo, y duras como formulación del 
proyecto, programación y selección de equipos, 
cada una de ellas fueron evaluadas de forma 
individual en un formato de examen oral público.

La proyección es contar con herramientas y/o 
equipos que permitan exclusivamente el desa-
rrollo de estos proyectos dedicados a cursos ini-
ciales, en la etapa posterior se pretende contar 
con un computador que permita simular y una 
impresora 3D.
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Principios pedagógicos y didácticos 
de juegos modificados: una 
propuesta didáctica digital para 
el fortalecimiento de la práctica 
pedagógica

Resumen Esta propuesta buscó ser una alternativa en el levantamiento de recursos 
para el aprendizaje, así como también ser una contribución para el 
contexto educativo, para así disminuir las brechas digitales y facilitar el 
acceso a aquellos docentes del sistema escolar que carecían de recursos 
de aprendizajes actualizados y contextualizados a la realidad actual. Del 
mismo modo, buscó ser un espacio de aprendizaje para aquellos docentes 
en formación de la carrera de Pedagogía en Educación Física candidatos a 
docentes y que cursaban las asignaturas Práctica Docente Final y Práctica 
Docente Intermedia. 

Con respecto a las metas, se propuso elaborar una propuesta didáctica 
digital acerca de juegos modificados tanto en contexto intramural, como 
extramural para estudiantes del sistema escolar en la Región de Valparaíso. 
En cuanto a la planificación para llevar a cabo esta propuesta, se proyectó 
insertarla en la asignatura Didáctica 3 de la Carrera de Pedagogía en 
Educación Física, asignatura que se cursa en el séptimo semestre de 
formación y que, a la vez, es concurrente con las asignaturas Teoría y 
Planificación Curricular, Evaluación del y para el Aprendizaje, además de la 
Práctica Docente Intermedia. 

Posteriormente, las y los estudiantes de la asignatura Didáctica 3, a partir 
de un proceso de indagación, reflexión y detección de necesidades del 
contexto escolar y de sus pares de la Práctica Docente Final, identificaron las 
principales carencias curriculares existentes, posteriormente se analizaron 
las bases curriculares y los objetivos de aprendizaje priorizados, con el 
propósito de sentar las bases de la propuesta didáctica. Posteriormente, 
en pequeños grupos se realizó el diseño de juegos modificados en sus 
diferentes clasificaciones. De esta forma, se propuso como meta que de 
manera colaborativa se pueda llevar a cabo la construcción de este recurso 
de aprendizaje.
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Resume This proposal sought to be an alternative to raising resources for learning, as 
well as being a contribution to the educational context, in order to reduce 
digital gaps and facilitate access to school teachers who lack learning 
resources updated and contextualized to current reality. Likewise, it aimed 
to be a learning space for those teachers in training in the Pedagogy in 
Physical Education program who are candidates for teachers and study the 
subjects Práctica Docente Final and Práctica Docente Intermedia.

Regarding the goals, it was planned to develop a digital didactic proposal 
about modified games both in the intramural and extramural context for 
students at the school system in the Valparaíso region.

As for the planning to conduct this proposal, it was planned to insert it in 
the subject Didáctica 3 of the Pedagogy in Physical Education program, a 
subject that is studied in the seventh semester of teacher training and that 
is concurrent with the subjects Teoría y Planificación Curricular, Evaluación 
del y para el Aprendizaje, in addition to the Práctica Docente Intermedia.

Then, the students of Didáctica 3, from a process of investigation, reflection, 
and detection of needs of the school context and of their peers of the 
Práctica Docente Final, identified the main existing curricular deficiencies, 
subsequently the curricular bases, and the prioritized learning objectives 
will be analyzed, in order to establish the bases of the didactic proposal. 
Afterwards, in small groups, the design of modified games in their different 
classifications was conducted. In this way, it was proposed as a goal that the 
construction of this learning resource can be conducted in a collaborative 
manner.
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Descripción del problema

La educación ha sufrido una serie de proble-
máticas últimamente, desde el cierre de las 
escuelas y la falta de accesibilidad a recursos 
de aprendizaje, hasta las brechas digitales en-
tre los diferentes estratos socioeconómicos y la 
preparación de los docentes que lideran los es-
pacios educativos en el sistema escolar son sin 
duda algunos de los puntos más complejos que 
se han debido resolver. 

Al respecto, Murillo y Duck (2020) son explícitos al 
señalar que la irrupción de la educación a dis-
tancia producto de la emergencia, ha dejado al 
descubierto la brecha digital existente entre las 
escuelas y sus docentes. Asimismo, indican que, 
lamentablemente, esta pandemia ha dejado al 
descubierto que los actores fundamentales del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 
los profesoras y profesores manejan en menor 
medida los recursos tecnológicos con un senti-
do pedagógico, por lo cual los nuevos entornos 
digitales que se han implementado carecen de 
funcionalidad educativa. Murillo y Duck (2020) 
señalan: 

La realidad de las escuelas en América Latina 
es que en su mayoría no cuentan con las com-
petencias necesarias para asumir este tremendo 
desafío. Sin embargo, en varios casos tanto los 
sistemas educativos como sus escuelas se han 
visto enfrentados a la cruda realidad de te-
ner que convertirse, de la noche a la mañana, 
en centros escolares de educación a distancia. 
Algo impensado hace solo algunos meses atrás 
(pp. 12-13).

Es en este contexto en el cual surgió esta pro-
puesta, la que consistió en que la Universidad y 
la carrera de Pedagogía en Educación Física de 
la PUCV asumieran el rol social que le compete y 
contribuyeran a disminuir las brechas digitales a 
partir del levantamiento de recursos de aprendi-

zaje que fueran accesibles para el profesorado 
del sistema escolar, así como también una opor-
tunidad de aprendizaje para el estudiantado de 
Educación Física en formación.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Elaborar una propuesta didáctica digital de jue-
gos modificados para estudiantes en Práctica 
Docente Intermedia, profesionales y docentes 
mentores de establecimientos educacionales 
colaboradores del eje de prácticas de la carrera 
de Pedagogía en Educación Física.

Objetivos Específicos 

Describir las necesidades pedagógico-mo-
trices que surgen desde el profesorado en 
el contexto educativo, con el propósito de 
obtener los insumos necesarios para el dise-
ño de juegos modificados que componen la 
propuesta didáctica digital.

Diseñar fichas de juegos modificados intra-
muro para estudiantes en Práctica Docente 
Intermedia, profesionales y docentes mentores 
de establecimientos educacionales colabo-
radores del eje de prácticas de la carrera de 
Pedagogía en Educación Física.

Diseñar fichas de juegos modificados extra-
muro para estudiantes en Práctica Docente 
Intermedia, profesionales y docentes mentores 
de establecimientos educacionales colabo-
radores del eje de prácticas de la carrera de 
Pedagogía en Educación Física.

Elaborar una rúbrica de evaluación que per-
mita verificar la pertinencia de los juegos 
modificados que componen la propuesta 
didáctica digital.
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Fundamentación teórica

La iniciación deportiva es una instancia de suma 
relevancia en el desarrollo de niños, niñas y jó-
venes, por lo cual ha sido una de las constantes 
preocupaciones en el quehacer de los profeso-
res. Existen diferentes autores que han trabajo 
en torno a esta preocupación, debido a la cual 
se suele acordar que el modelo de enseñanza 
a utilizar dependerá de varios factores y que 
debe considerar en su método a utilizar varia-
bles importantes. Blázquez (1998) presenta los 
siguientes factores que influyen en el modelo de 
aprendizaje en la iniciación deportiva: caracte-
rísticas del individuo que aprende, características 
de la actividad deportiva, objetivos que preten-
de alcanzar y los planteamientos pedagógicos 
didácticos o métodos didácticos. 

En este sentido, se puede observar que la inicia-
ción deportiva implica una preocupación mul-
tifactorial. Kalazich et al. (2020) indican que el 
deporte escolar es fundamental pues les enseña 
al estudiantado a desenvolverse en deportes 
individuales y de equipo; a desarrollar técnicas 
específicas; habilidades sociales como trabajo 
en equipo, liderazgo, resiliencia, manejo de la 
frustración y otros; y aprenden a competir, a ga-
nar y también a perder. 

No obstante, este enriquecedor espacio se ha 
visto mermado producto del COVID-19, en tal 
sentido, no solo los aspectos relacionados a la 
adquisición de las habilidades se verán perju-
dicados, sino que también aquellos elementos 
socioemocionales. 

Ante esto el Ministerio de Educación (2020), en el 
documento de priorización curricular, indica que 
uno de los elementos que mayormente debe ser 
reforzado una vez se retomen las actividades 
presenciales, son los aspectos socioemocionales. 

A partir de esto surgen como una oportunidad 
de aprendizaje los juegos modificados. Devís y 
Peiró (1997, p. 43) señalan al respecto: “se encuen-
tran en la encrucijada entre los juegos libres y 
juegos deportivos”. Esto principalmente porque si 
bien poseen reglas que delimitan las acciones de 
los jugadores dentro del juego, durante su trans-
curso estos pueden sufrir modificaciones, ya que 
lo importante no es el nivel de ejecución de los 
individuos. 

Es en este contexto, en el que elaborar una pro-
puesta didáctica digital de juegos modificados 
cobró relevancia, no solo desde los aspectos 
técnicos, sino de aquellos aspectos que favore-
cen la asociatividad. 

Metodología

Para el levantamiento del recurso de aprendizaje, 
propuesta didáctica digital de juegos modifi-
cados, en primer lugar, se realizó un proceso de 
revisión de la literatura que permitió adoptar un 
posicionamiento teórico con respecto al con-
cepto de juegos modificados. Del mismo modo, 
esta revisión de la literatura permitió levantar el 
guion de preguntas que fue utilizado en los gru-
pos focales. 

Posteriormente, con el propósito de establecer la 
pertinencia del diseño de los juegos modificados, 
se levantaron criterios e indicadores, acordes a 
la revisión de la literatura, que fueron el sustento 
para la elaboración de la rúbrica de evaluación. 
Del mismo modo, se sostuvieron grupos foca-
les con docentes mentores de establecimientos 
educacionales con el propósito de levantar in-
formación con respecto a las principales nece-
sidades pedagógico-motrices, que visualizaban 
una vez fuese posible el retorno a la presencia-
lidad. 

A partir de lo anterior, se realizó el proceso de 
diseño de los juegos modificados, en el que se 
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utilizó como base la clasificación TGFU de Thor-
pe (Almond, 1986) y del modelo comprensivo de 
Devís (2018); el cual estuvo a cargo de las y los 
estudiantes de la asignatura de Didáctica 3 
quienes diseñaron los juegos modificados. 

Finalmente, los juegos modificados elaborados 
fueron agrupados en una propuesta didáctica 
digital de fácil acceso al profesorado en forma-
ción y profesorado mentor de establecimientos 
educacionales colaboradores del eje de prácti-
cas docentes. 

Resultados y discusión 

A partir de los resultados obtenidos en los gru-
pos focales realizados a lo largo del proyecto, 
fue posible identificar, por parte de profesoras y 
profesores del sistema escolar, la necesidad de 
contar con material didáctico que pudiera res-
ponder a las condiciones impuestas por la vuel-
ta a la presencialidad en el sistema escolar. 

En este contexto y a la luz de los resultados fue 
posible reconocer en el juego un recurso alta-
mente valorado por el profesorado de Educa-
ción Física que participó en esta iniciativa. De 
este modo, indicaron que el juego y recreación 
es un elemento esencial y característico de las 
propuestas didácticas en el área de la Educa-
ción Física. Así mismo fue posible reconocer en 
el discurso de los participantes, las siguientes 
afirmaciones: 

“(…) los estudiantes deben tener más tiempo 
de juego” (Profesor 1). 

“El juego debe ser una herramienta importante 
en la clase de EFI” (Profesor 2).

En estas declaraciones, fue posible reconocer el 
importante sitial que se le asigna al juego, sobre 
todo al momento de retomar la presencialidad.
 

En cuanto a otros pasajes de las entrevistas reali-
zadas y con respecto a los propósitos que debían 
considerar las intervenciones en la disciplina, las 
y los docentes señalaron que el juego es “un re-
curso didáctico” definido como indispensable 
en el desarrollo de toda propuesta didáctica. En 
este contexto, indicaron: 

“(…) la clase de educación física debe 
considerar más tiempo de juego” (Profesor 3).

“(…) el juego es un déficit en la clase de 
educación física” (Profesor 4).

Quedó estipulado, por tanto, lo importante que 
es para profesoras y profesores de Educación 
Física el juego como una instancia a ser con-
siderada al momento del retorno a las clases 
presenciales. Fue posible identificar que se re-
conoció en este recurso pedagógico un gran 
valor y, por otro lado, quedó la sensación de 
que es indispensable durante el desarrollo de 
las clases. 

A partir de lo anterior, ha quedado en evidencia 
la importancia de implementar espacios peda-
gógicos lúdicos, en los que el juego pueda ser un 
recurso que favorezca el desarrollo motriz, social 
y cognitivo de niñas y niños. En este sentido, la 
presente propuesta pedagógica se convierte en 
una oportunidad para satisfacer las necesidades 
planteadas por profesores y profesoras de Edu-
cación Física que se desempeñan en el contexto 
escolar. 

Conclusiones y proyecciones

En cuanto a las conclusiones que surgieron a 
partir de este proyecto de mejoramiento, fue 
posible señalar que se avanzó en el diseño de 
una propuesta didáctica que tuvo como principal 
característica el estar basada en los principios y 
clasificación de los juegos modificados. En este 
contexto, se levantó a partir de las necesidades 
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del medio escolar, lo que constituyó la principal 
fortaleza de esta propuesta.

En este mismo sentido, otro de los elementos 
destacable en el desarrollo de este proyecto de 
mejoramiento, fue la alta participación del estu-
diantado de la asignatura Didáctica 3, corres-
pondiente a la carrera de Pedagogía en Educa-
ción Física, quienes fueron los principales actores 
de esta propuesta, destacando en el diseño de 
cada uno de los juegos modificados. 

Por otro lado, en cuanto a las proyecciones de 
esta propuesta de mejoramiento, se visualizó que 
es posible transferir esta experiencia a otras asig-
naturas de la formación inicial de docentes de 
Educación Física, con el propósito de contribuir y 
fortalecer la vinculación con el medio, no solo en 
áreas del currículo asociadas a temas pedagógi-
cos, sino que también a otras áreas disciplinares. 
Del mismo modo, se proyecta esta propuesta en 
una fase que permita medir el impacto de esta en 
el contexto de clases. En este sentido, sería inte-
resante contar con información que permita dar 
cuenta de la efectividad, beneficios y aspectos 
a mejorar de los juegos modificados diseñados. 
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Integración de aprendizaje basado en 
problema en clases virtuales como estrategia 
didáctica activo-participativa, autónoma y 
cooperativa en la asignatura Experiencia 
Pedagógica Integrada 5: Clima de Aula

Resumen El ambiente de aula es un tema de alto interés educativo en la actualidad, 
identificándose como uno de los aspectos relevantes dentro de los están-
dares de la profesión docente. Esta propuesta se centró en el análisis y re-
flexión acerca de un conjunto de problemas contextualizados que ocurren 
cotidianamente en escuelas y en la educación básica. La estrategia fue 
vincular una metodología, como es el aprendizaje basado en problemas 
(ABP), con el tópico central de la asignatura Experiencia Pedagógica Inte-
grada 5: Clima de Aula y permitir que profesores en formación discutieran y 
propusieran formas de abordar situaciones experimentadas desde la rea-
lidad escolar actual. De esta forma, se buscó el desarrollo del pensamiento 
crítico y la reflexión pedagógica a través de un trabajo que se caracterizó 
por ser activo, participativo, autónomo y cooperativo. 

Para desarrollar el proyecto se diseñaron y elaboraron materiales especí-
ficos que permitieran a las y los estudiantes aproximarse con propiedad a 
cada problema presentado y comprender la naturaleza de este, para res-
ponder a una pregunta de investigación centrada en la convivencia escolar 
y el clima de aula. Entre los recursos, se usaron herramientas de sistemati-
zación para las fases de trabajo del ABP, adaptadas de la propuesta de 
Barrell (2007), además de diversas actividades virtuales, como cápsulas 
explicativas, para cada tarea y otras de carácter audiovisual. 

Lo anterior respondió a una ruta de trabajo organizada en doce grupos de 
estudiantes que indagaron en fuentes de información actualizadas y perti-
nentes para la formación inicial de profesorado, entre ellos la documenta-
ción proveniente de la política nacional vigente.

Las y los estudiantes reflexionaron acerca de aspectos claves de la convi-
vencia y clima escolar y fueron capaces de analizar críticamente diversos 
caminos para el abordaje de situaciones complejas. El grupo de trabajo 
estuvo compuesto por profesionales del ámbito de la educación parvularia, 
educación básica y psicología educativa.

Escuela de Educación Física

Alejandra Verdejo Ibacache: alejandra.verdejo@pucv.cl
Yazna Cisternas Rojas: yazna.cisternas@pucv.cl

Equipo docente



37

Resume The classroom environment is an educational issue of high interest today. It 
can be identified as one the most the relevant aspects within the standards 
of the teaching profession. This proposal focused on the analysis and 
reflection on a set of contextualized problems that occur daily in schools 
and in the Elementary Education. The strategy was to link a methodology, 
such as problem-based learning (PBL), with the central topic of Experiencia 
Pedagógica Integrada 5: Clima de Aula. With this allows teachers in training 
to discuss and propose ways to address situations experienced from the 
current school reality. In this way, the development of critical thinking and 
pedagogical reflection is sought through a work that was characterized by 
being active, participatory, autonomous, and cooperative.

To develop the project, specific materials were designed and elaborated 
to allow students to approach each problem properly and understand the 
nature of it, to answer a research question focused on school coexistence 
and the classroom climate. Among the resources used, systematization 
tools were used for the ABP work phases, adapted from Barrell’s proposal 
(2007), besides various virtual activities, such as explanatory capsules, for 
each task and others of an audiovisual nature.

This responded to a work route organized into twelve groups of students 
who researched updated information sources relevant to initial teacher 
training, including documentation from current national policy.

The students reflected on key aspects of coexistence and school climate 
and were able to analyze critically different paths for addressing complex 
situations. The working group was composed of professionals in preschool 
education, elementary education, and educational psychology.
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Descripción de la problemática 

El primer semestre del año 2020, se reestructuró 
el syllabus asociado al programa de asigna-
tura, dado que los centros educativos no se 
encontraban en condiciones para responder a 
requerimientos relacionados a la presenciali-
dad académica, debido a desafíos a nivel global 
que se estaban desarrollando en ese momento. 
Preliminarmente, el diseño de planificación y 
organización de unidades propuso que el es-
tudiantado vivencie in situ una realidad escolar. 
Uno de los objetivos afectados buscó identificar 
la diversidad como un elemento fundamental 
del estudiantado, con el fin de ajustar prácti-
cas educativas que permitieran responder a las 
necesidades educativas de las y los estudiantes 
dentro de un contexto determinado. También, 
con este ejercicio de observación, se pretendía 
propiciar un análisis reflexivo en torno a la res-
ponsabilidad profesional existente para facilitar 
un clima de aula favorable para el aprendizaje. 
Sin duda, al carecer de la presencialidad, algu-
nos aspectos desarrollados fueron superficiales. 
La propuesta buscó el diseño de situaciones 
más profundas y multifactoriales que permi-
tieran al estudiantado reconocer los aspectos 
fundamentales y tomar las mejores decisiones 
al abordar las diferentes problemáticas de la 
actualidad, esta vez dotados de información 
teórica y práctica diseñada bajo la metodología 
de ABP, logrando involucrar los aspectos apren-
didos durante los años de formación y los reco-
gidos en la asignatura.

Objetivos de la propuesta

Objetivo General 

Incorporar metodología ABP en la asignatura 
Experiencia Pedagógica integrada 5: Clima de 
Aula (EBA 445), que permitiera vincular la teoría 
con situaciones empíricas del contexto escolar 

actual a las y los estudiantes bajo la modalidad 
de clases virtuales.
 
Objetivos Específicos: 

Identificar la diversidad del contexto y las 
características del estudiantado para la im-
plementación de estrategias de enseñanza 
que favorecieran el aprendizaje auténtico en 
la asignatura EBA 445.

Promover el desarrollo del pensamiento críti-
co, mediante la metodología de enseñanza 
basada en problemas.

Desarrollar estudiantes capaces de analizar 
y enfrentar situaciones o problemas reales en 
torno al clima de aula.

Fundamentación teórica

La educación por competencias es un modelo 
que se adapta a las necesidades de la sociedad 
actual. El estudiantado del siglo XXI requiere 
desarrollar, además de competencias laborales, 
aprendizajes que le permitan desempeñarse 
mejor en su vida social y personal. Desde esta 
perspectiva, se busca que la educación sea 
extensiva y se proyecte mucho más allá de una 
transmisión de saberes, favoreciendo la cons-
trucción del conocimiento a través de la reflexión 
y pensamiento crítico. Para ello, es necesario el 
empleo de técnicas de aprendizaje apropiadas 
que favorezcan la construcción de dichos cono-
cimientos (Quintero et al., 2017; Olivares, 2016). 

En el ABP, la o el docente es facilitador del cono-
cimiento y busca generar pensamiento reflexivo 
y crítico. Esto se fundamenta en la teoría cons-
tructivista, en la que pedagógicamente se centra 
la enseñanza en el estudiantado y declara como 
postulado que el aprendizaje se realiza hacien-
do y experimentando, modificando la estructura 
mental de manera que incrementa conforme se 
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da el desarrollo de habilidades cognitivas (Ce-
peda et al. 2018; Heredia, 2012). Santillán (2006) 
coincide en que el ABP lo construye activamen-
te el estudiantado a partir de un conocimiento 
teórico-práctico, lo que provoca que el estu-
diantado se erija en un actor activo, consciente 
y responsable de sus aprendizajes. La metodo-
logía de enseñanza de ABP consiste en la ade-
cuada formulación de problemas que inducen 
al alumno a identificar, investigar y aprender 
los conceptos y principios que ellos necesitan 
para resolverlos. De acuerdo con las actuales 
perspectivas (Hernández-Ching, 2018; Restrepo, 
2005), una problemática bien diseñada debe 
contar con tres variables: a) relevancia: se refiere 
a la atracción que debe de contener el conflicto 
para llamar la atención del estudiante; b) cober-
tura: es la variable que condiciona a la llegada 
de los objetivos planteados en el tema. c) com-
plejidad: refiere a la estructura más elaborada 
de la problemática con la finalidad de fomentar 
la interdisciplinariedad y conjeturar hipótesis 
para su comprobación.

Una vez que se ha formulado el escenario o 
problemática, se establece la dinámica para 
involucrar a las y los estudiantes y así generar un 
análisis de los objetivos que se requieren cumplir 
para su resolución. Posteriormente, se procede 
a diseñar estrategias, determinar experiencias 
para la evaluación de los aprendizajes, ofrecien-
do oportunidades para la transferencia y apli-
cación y finalmente, reflexionando en conjunto 
sobre lo aprehendido (Bueno, 2018; Gil-Galván, 
2018; Barell, 2007). Una de las ventajas del ABP 
es que el estudiantado es capaz de enfrentar 
una serie de problemáticas de la vida cotidiana 
y laboral, haciendo uso de la información y ha-
bilidades desarrolladas en conflictos previos; por 
lo tanto, se busca que el proceso se encuentre 
centrado en la o el estudiante para desarro-
llar competencias de autodirección, trabajo en 
equipo y pensamiento crítico (Bueno, 2018; Her-
nández-Ching 2018; Sánchez, 2004).

Metodología

La experiencia se fundamentó dentro de un enfo-
que cualitativo-analítico con foco en dos pilares 
de interés: metodología ABP y situaciones refe-
ridas a clima de aula. El proyecto se desarrolló 
para los 48 estudiantes de la asignatura EBA445, 
en la que se distribuyeron en equipos agrupados 
según afinidad en máximo cuatro integrantes. El 
proyecto se realizó en seis semanas de trabajo. 
El instrumento eje de trabajo fue un documento, 
disponible en Aula Virtual, denominado Orienta-
ciones ABP y Clima de Aula que contenía indi-
caciones para cada una de las seis sesiones de 
trabajo que correspondían a una adaptación 
del modelo de fases de la metodología ABP 
(Barell, 2007). 

Cabe destacar que se presentaron tantos pro-
blemas a analizar como equipos de estudiantes 
existían en el curso. La primera sesión correspon-
dió a la fase focalización, cada equipo conoció 
un problema y una pregunta de investigación 
que fue seleccionada por el equipo docente y 
que refería a situaciones centradas en el contexto 
escolar y el campo del clima de aula. La segunda 
sesión instaló la fase exploración, en la que se 
esperaba que las y los estudiantes indagaran 
en las temáticas asignadas a través de fuentes 
variadas. La tercera sesión fue destinada a ta-
reas referidas a análisis de la situación de ma-
nera de pudieran sistematizar sus aprendizajes y 
dar respuesta a la pregunta de investigación. La 
cuarta y quinta sesión fueron espacios destina-
dos a la reflexión de las situaciones problemáti-
cas abordadas por los equipos. La sexta sesión 
fue un espacio dialogado de manera que pro-
movió la retroalimentación entre pares y posibi-
lidad de transferencia a futuras experiencias en 
contextos escolares. Para cada sesión se pro-
porcionó documentación con orientaciones de 
trabajo y/o cápsulas explicativas, objetivo, su-
gerencias de organización, fuentes bibliográfi-
cas y pautas de coevaluación y autoevaluación 
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formativa. Finalmente, el proyecto se concretó 
en el diseño y difusión de un manual de expe-
riencias basadas en la metodología.

Aprendizajes obtenidos

La experiencia generó diversos aprendizajes en 
habilidades referidas a pensamiento crítico y 
resolución de problemas desde una perspectiva 
fundamentada en la literatura especializada.
 
Al inicio, se realizó búsqueda de elementos que 
permitieran resolver problemas y responder a 
preguntas de investigación que se enmarcan en 
situaciones reales de aula. Luego, se identifica-
ron elementos claves para la temática estudia-
da como fue el clima de aula en este caso. Fue 
así como las y los estudiantes discutieron, siste-
matizaron datos, indagaron y se aproximaron, a 
través de la metodología activa ABP a proponer 
formas de acción y reflexión ante diversas situa-
ciones de carácter complejo y multidimensional. 
Se interiorizaron acerca del clima de aula y la 
convivencia escolar a partir de elementos par-
ticulares de la normativa vigente y de elementos 
bibliográficos que permitieron argumentar sus 
nuevas ideas y planes de acción. 

Discusiones y conclusiones

La propuesta realizada en este proyecto tuvo 
un gran impacto tanto para estudiantes como 
para el equipo de docentes a cargo, ya que a 
través de la aplicación de esta metodología ABP 
se logró desarrollar la totalidad de los objetivos 
de aprendizaje planteados para la asignatura. 
Estos objetivos se habían visto mermados por la 
contingencia sanitaria; sin embargo, mediante 
esta propuesta, pudieron contar con recursos 
educativos contextualizados que les permitieron 
en el ejercicio reflexionar críticamente acerca de 
situaciones de la realidad escolar actual y po-
sesionarse desde su rol como futuros docentes. 
La necesidad que declararon las y los estudian-

tes por enfrentar situaciones reales y contex-
tualizadas desde lo teórico y lo práctico es algo 
que agradecieron. Esto quedó demostrado con 
la participación activa en clases y los insumos 
aportados por cada equipo de trabajo. 

Sin duda, esta iniciativa les brindó una mayor 
seguridad profesional necesaria para sus últimos 
semestres de formación. Este tipo de experien-
cias permitieron poner en práctica tanto los sa-
beres adquiridos en el abordaje de la asignatura 
EBA 445, como aquellas competencias desarro-
lladas durante su trayectoria universitaria. Cada 
reflexión e insumo obtenido durante la realiza-
ción de este proyecto fue una nueva oportuni-
dad para seguir nutriendo y complementando 
futuras propuestas en torno a la metodología 
de enseñanza activa. Si se desea desarrollar 
profesores críticos, propositivos e innovadores, 
se tiene la responsabilidad como docentes de 
generar instancia de aprendizaje que les ayuden 
a aprender, pero también a enseñar en el futuro.

En este estudio, la aplicación de la estrategia 
ABP permitió que las y los estudiantes se apro-
ximaran a situaciones reales y establecieran de 
acuerdo con la teoría analizada propuestas de 
gran valor, dado que fueron capaces de integrar 
normativa vigente y saber especializado en las 
respuestas que permitieron abordar en cada 
problema. 

REFERENCIAS
 
Barell, J. (2007). El aprendizaje basado en pro-

blemas. Un enfoque investigativo (1a ed.). 
Buenos Aires: Manantial. 

Bueno, P. (2018). Aprendizaje basado en proble-
mas (ABP) y habilidades de pensamiento crí-
tico ¿una relación vinculante? Revista Elec-
trónica Interuniversitaria de Formación del 
Profesorado, 21(2), 91-108.

Cepeda, H, Correa, K., Lozano, E. y Urquizo, D. 
(2018). Análisis crítico del conductismo y 



41

constructivismo, como teorías de aprendiza-
je en educación. REVISTA DE ENTRENAMIEN-
TO, 4(1), 01-12. 

Gil-Galván, R. (2018). El uso del aprendizaje ba-
sado en problemas en la enseñanza uni-
versitaria. Análisis de las competencias ad-
quiridas y su impacto. Revista mexicana de 
investigación educativa, 23(76), 73-93 

Hernández-Ching, R. (2018). El modelo pedagó-
gico a través del aprendizaje basado en pro-
blemas en un curso de investigación biblio-
gráfica. Revista Electrónica Educare, 22(2), 
115-124.

Heredia, Y. (2012). Teorías de aprendizaje en el 
contexto educativo. Editorial Digital Tecnoló-
gico de Monterrey.

Restrepo, B. (2005). Aprendizaje Basado en Pro-
blemas (ABP): una innovación didáctica para 
la enseñanza universitaria. Educación y Edu-
cadores, (8), 9 -19. 

Santillán, F. (2006). El aprendizaje basado en 
problemas como propuesta educativa para 
las disciplinas económicas y sociales apoya-
das en el B-Learning. Revista Iberoamerica-
na de Educación, 60(2), 2-5.

Olivares, S. (2016). Desarrollar el pensamiento 
crítico: decidiendo en qué creer. En J., Valen-
zuela, Competencias transversales para una 
sociedad basada en conocimiento (pp. 170-
187). Cengage Learning.

Quintero, V, Palet, D., Ávila, J., Olivares, D. y Oliva-
res, S. (2017). Desarrollo del pensamiento crí-
tico mediante la aplicación del Aprendizaje 
Basado en Problemas. Psicología Escolar y 
Educacional, 21(1), 65-77.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021



42

Booktubers históricos: aprender a 
pensar y comunicar históricamente 
problemas a través de la lectura 
comentada

Resumen La creación de contenido en YouTube ha crecido de manera exponencial 
durante las últimas décadas, lo que lo ha transformado en un espacio virtual 
donde es posible encontrar miles de personas de diversas edades dispuestas 
a comunicar públicamente intereses diversos. Este espacio también ha sido 
ocupado por la cultura, el arte y la educación, y es considerado como 
uno en el que futuros docentes, investigadoras e investigadores podrán 
compartir sus resultados o experiencias educativas.

Por esta razón, se propuso, para las y los estudiantes de Historia de Chile 
Contemporáneo 2, integrar conocimientos acerca del análisis de problemas 
históricos de larga duración que la historiografía ha planteado (siglo XX) 
y ofrecer herramientas de comunicación y reflexión en un espacio de 
innovación, como es el de booktuber. El booktuber es una comunidad de 
comunicadores y creadores de contenido no necesariamente especializado 
y que se centran, en general, en la difusión de literatura. Lo que se planteó 
es utilizar esa estrategia para fomentar y evidenciar desempeños de 
comunicación oral, uso de TIC y análisis y reflexión de problemas históricos 
de larga duración.

Para alcanzar este objetivo, se desarrollaron varias etapas, que fueron des-
de lo conceptual como es la definición de los problemas históricos, cómo 
se construyen y el análisis de los estudios historiográficos, hasta aspectos 
prácticos como la elaboración de videos, el uso de TIC, la comunicación de 
síntesis y propuesta booktober con foco en la difusión histórica. Se esperaba, 
por tanto, que las y los estudiantes pudieran analizar un periodo de la historia 
contemporánea de Chile a través del análisis de una obra historiográfica 
general, para posteriormente sintetizar cuáles son los problemas principales 
y las estrategias utilizadas, con el propósito de presentarlas de manera clara 
a través de las estrategias de un booktuber.

Instituto de Historia

David Aceituno Silva: david.aceituno@pucv.cl
Ricardo Iglesia Segura: ricardo.iglesias@pucv.cl

Equipo docente
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Resume The creation of content on YouTube has grown exponentially during the last 
decades, which has transformed it into a virtual space where it is possible 
to find thousands of people of different ages willing to communicate 
publicly diverse interests. This space has also been used by culture, art, and 
education, and is to be a place in which future professors and researchers 
can share their educational results or experiences.

For this reason, it was proposed, for the students of Historia de Chile 
contemporáneo 2, to integrate knowledge on the analysis of long-lasting 
historical problems that historiography has raised (20th century). Also, to 
offer communication and reflection tools in a space of innovation, such as 
booktuber. The booktuber is a community of communicators and content 
creators, in which specialization is not mandatory, that has as general 
aim the dissemination of literature. It was proposed to use this strategy to 
promote and highlight oral communication performances, use of ICT and 
analysis and reflection of long-term historical problems.

To achieve this goal, several stages were developed, ranging from 
conceptual aspects such as the definition of historical problems and how 
they are constructed. Followed by the analysis of historiographic studies, 
practical aspects such as the production of videos, the use of ICT, the 
communication of synthesis and the proposal of a booktuber with a focus 
on historical dissemination. Therefore, it is expected that students will 
analyze a period of contemporary Chilean history through the analysis of a 
general historiographical work, to synthesize which are the main problems 
and their analysis strategies used, in order to present them clearly through 
the strategies of a booktuber.
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Descripción Del Problema

La formación de docentes, como la de licencia-
dos en Historia, tiende a ser tradicional tanto 
en sus estrategias de aprendizaje como en la 
comunicación de sus resultados. Acerca del 
primer aspecto, se tiende a pensar, principal-
mente por la cantidad de contenidos, que el 
aprendizaje acumulativo de conocimientos re-
sultará en un mejor aprendizaje de esta materia. 
En la actualidad, la investigación acerca de la 
enseñanza de la historia en diversos contextos 
ha demostrado que el foco debe trasladarse de 
lo evenemencial (historia de los acontecimien-
tos) a los problemas históricos, los que permiten 
abarcar mayores períodos para reflexionar con 
ellos, pero además facilitan poner en práctica 
desempeños propios del pensamiento histórico 
y su quehacer.

La articulación entre el desarrollo del pensa-
miento histórico, incorporado en las actividades 
y el desarrollo de problemas relacionados a esta 
disciplina, pueden ser en conjunto una oportu-
nidad de aprendizaje para una mejor formación 
de las y los estudiantes. Los estudios acerca del 
pensamiento histórico y la comprensión de pro-
blemas existen en la historiografía, a partir de los 
trabajos de la escuela de los Annales (Braudel, 
1979). Estos últimos vuelven a tener pertinencia 
para realizar análisis del pasado en períodos 
que colaboren en la comprensión de la historia 
más allá de los acontecimientos, con el fin de 
enfocarse en los procesos y problemas propios 
de la Historia (Lévesque, 2009).

Por otra parte, existe otro desafío muy relevante 
para futuros docentes, investigadoras e inves-
tigadores, este es comunicar en espacios no 
académicos presenciales y virtuales, como son 
las redes sociales, los museos, seminarios, en-
tre otros. Lo anterior, debido a que han surgido 
nuevos lenguajes que deben ser conocidos para 
poder enseñar y difundir la investigación de ma-

nera clara, precisa y con acceso multiplataforma. 

Es por eso que se ha incorporado estrategias 
de enseñanza y aprendizaje que fomenten es-
tos ámbitos en un curso de último año como 
son la lectura comentada de problemas histo-
riográficos, el uso de TIC y el booktuber como 
nuevo lenguaje y espacio de comunicación (Ruiz 
y González, 2018). A través de esto, se pueden 
entregar nuevas herramientas de cara a la in-
serción académica y docente. Esto también 
ayudará a desarrollar, en las y los estudiantes, 
miradas problemáticas de la historia y nuevas 
formas de comunicarlas.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Diseñar espacios formativos para el aprendiza-
je de problemas históricos en Chile contempo-
ráneo a través de la historiografía, mediante la 
estrategia booktuber, con el fin de promover el 
pensamiento histórico.

Objetivos Específicos 

Identificar problemas históricos presentes en 
la historiografía y su sistematización.

Diseñar estrategias de aprendizaje a través 
de aula virtual de lecturas analíticas, identi-
ficación de problemas y herramientas meto-
dológicas usadas por los historiadores.

Diseñar y modelar herramientas de comuni-
cación virtual (booktuber).

Fundamentación teórica

Los historiadores normalmente muestran direc-
tamente el proceso acabado. Lo que se expresa 
en las narrativas históricas que surgen de inves-
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tigaciones, no siempre resulta tan fácil entender, 
sobre todo, el proceso previo de construcción 
de dichos relatos, para que los investigadores, 
profesoras y profesores en formación compren-
dan cuáles son los mecanismos empleados para 
llegar al producto final (Molina y Egea, 2018). La 
explicitación de estos procesos se desarrolla en 
la formación y debe fomentarse de manera con-
ceptual, pero también a través de desempeños 
claros y prácticos.

En este sentido, resulta muy relevante que este 
proceso sea utilizado durante el proceso educa-
tivo de docentes e investigadores, porque solo a 
través de él se puede aprender de manera pro-
funda la Historia (Lee, 2004).

En relación con la comunicación de los resultados 
de los aprendizajes en Historia, se han centrado 
principalmente en la escritura, aspecto que sigue 
siendo relevante, pero no unívoco, si se tiene en 
consideración que el investigador y docente del 
siglo XXI debe ser capaz de utilizar no solo dis-
tintas plataformas, sino que también diversas 
formas de expresar ideas de manera sintética y 
reflexiva. Por lo mismo, en los contextos virtuales 
resultan una clara alternativa. La consideración 
del pensamiento histórico, de los problemas his-
tóricos y de la larga duración a través de lectu-
ras historiográficas, requiere también de nuevas 
formas de trabajar colaborativamente y con 
nuevas tecnologías para comunicar los resulta-
dos para estudiantes e investigadores en el siglo 
XXI. Para esto, ya se encuentran investigaciones 
pertinentes para el aprendizaje de la literatura 
en el caso del uso de booktuber (Vizcaíno-Ver-
dú, et al. 2019; Rovira, 2016) como como medio 
de transmisión de información bibliográfica y de 
análisis historiográficos, lo cual redundaría en 
una innovación interesante para la formación 
en la carrera de Historia. Si bien, las formas de 
comunicar ambas disciplinas distan en diversos 
aspectos, la condición narrativa de ambas pue-
de encontrar puntos en común, y puede ayudar 
a los futuros docentes e investigadores a pensar 

históricamente en el proceso de reflexión y sín-
tesis, y comunicar sus resultados en espacios no 
formales y de amplio público.

Metodología

El proyecto se desarrolló en tres momentos. En pri-
mer lugar, se seleccionaron textos especializados 
de historia que plantearan problemas recientes. 
De esta manera, se entregó un set de materiales 
para que las y los estudiantes pudieran elegir en 
qué temática profundizar su trabajo.

En segundo lugar, se analizó junto al estudian-
tado qué es un problema histórico y su utilidad 
para pensar históricamente. Esta es una eta-
pa fundamentalmente conceptual, en la que 
se trabajó en la construcción de preguntas y la 
comprensión sobre cómo piensa un historiador 
al realizar una investigación, con un foco en sus 
problemáticas principales. 

En tercer lugar, se entregaron herramientas de 
análisis de las obras historiográficas seleccio-
nadas y se desarrolló un trabajo en grupo de 
análisis de problemas que los historiadores usa-
ron para explicarlos en sus obras. Además, se 
construyeron guiones en conjunto con sus com-
pañeros para producir booktuber de los análisis 
realizados a las obras.

El proceso de trabajo fue documentado en el 
desarrollo de las clases mediante la realización 
de talleres específicos acerca de los diversos 
puntos a abordar, tanto conceptuales como 
procedimentales. A su vez, se diseñó un espacio 
específico en el aula, en el que se puso a dispo-
sición material complementario, presentaciones 
y el material historiográfico. Como resultado final 
de todo el proceso, se desarrollaron videos gru-
pales de booktuber que fueron entregados en 
formato de vídeo. 
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Resultados y discusión 

El trabajo realizado por el estudiantado fue en 
su mayoría positivo, ya que todos entregaron el 
booktuber, lo que demostró que el proceso rea-
lizado de manera sistemática fue positivo. A su 
vez, se encontraron algunas deficiencias rela-
cionadas con las capacidades específicas de 
las y los estudiantes respecto al uso de TIC, ya 
que aquellos que tenían mayores habilidades 
las utilizaron de mejor manera en la edición y 
presentación del video.

Por otra parte, si bien la identificación y análi-
sis de problemas históricos fue un aspecto muy 
positivo de los trabajos desarrollados, en tér-

minos de comunicación, tendió a sostenerse un 
lenguaje academicista, lo que generó menos 
fluidez comunicativa en espacios no forma-
les, es decir, aquellos que no son congresos de 
especialidad y que requerían de una forma de 
comunicar ideas de manera distinta, sin que ello 
fuera en desmedro de la calidad de la informa-
ción entregada.

Con todo, se puede señalar que los trabajos tu-
vieron una alta calidad, que hubo un esfuerzo 
por presentar con estrategias menos tradiciona-
les y que eso quedó de manifiesto en los intentos 
por incluir imágenes, videos, audios y la elabo-
ración de guiones dinámicos en la comunicación 
de problemas históricos bastante complejos de 
la historia reciente. 

Foto 1
Imágenes de booktuber realizados por estudiantes
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Conclusiones y proyecciones

Las y los estudiantes, tanto los que estaban en 
formación para ser docentes como los futuros 
licenciados, demostraron competencias muy 
desarrolladas respecto al trabajo con histo-
riografía, el reconocimiento de problemas y el 
análisis de estos. Sin embargo, se encontraron 
diferencias en sus desarrollos respecto a cómo 
comunicar estas ideas y el uso de herramientas 
TIC.

En relación con el uso de TIC, si bien no hubo 
exigencias específicas acerca de utilización de 
herramientas avanzadas de edición, en algunos 
casos se decantaron por usar las más básicas, 
en tanto otros evidenciaron niveles más avan-
zados, con trabajos audiovisualmente de mejor 
calidad. Esta disparidad podría ser abordada 
en futuras reediciones de este proyecto, con un 
enfoque en la nivelación de uso de ciertas he-
rramientas específicas.

Por último, en relación con las formas de comu-
nicar, aunque se percibió en varios trabajos pre-
sentados un lenguaje cercano al público no es-
pecializado, existieron casos de un nivel mucho 
más avanzado en término comunicacional o al 
menos mucho más dispuestos a utilizar formas 
de comunicar que transcendieran la especia-
lidad. Este puede ser un interesante ámbito de 
estudio, si se considera que se requiere con mayor 
urgencia abrirse a nuevas formas de comunicar 
ideas que, aunque siguen siendo académicas, 
puedan alcanzar nuevos públicos, como sucede 
con la Public History, por ejemplo.
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Un modelo de evaluación integrada 
para la formación modular en 
Psicología

Resumen Este proyecto tuvo por finalidad generar un modelo de evaluación integral 
para la formación modular y disciplinar de primer año de la carrera de 
Psicología. Para esto, un equipo de cuatro docentes de asignaturas de 
primer año articuló los contenidos, resultados de aprendizaje y rúbricas de 
evaluación de sus asignaturas en función de una tarea evaluativa conjunta 
que fuera percibida por el estudiantado como significativa y vinculante con 
el campo disciplinar y profesional de la carrera. De este modo, se creó una 
evaluación basada en el análisis de un caso, cuya temática central giró en 
torno al proceso constituyente chileno. Además, se implementaron espacios 
de asesoría y retroalimentación de modo de acompañar los procesos 
formativos del estudiantado y reuniones de trabajo entre el profesorado. 
La evaluación de esta implementación permitió identificar fortalezas y 
debilidades desde los diferentes docentes y estudiantes, así como también 
generar sugerencias para su futura implementación.
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Resume This project aimed to generate a comprehensive evaluation model for the 
first-year modular and disciplinary training of the Psychology program. For 
this, a team of four professors of first-year subjects articulated the contents, 
learning outcomes and evaluation rubrics of their subjects based on a 
joint assessment task that was perceived by the students as significant 
and binding with the disciplinary and professional field of the program. 
Thus, an evaluation was created based on the analysis of a case, whose 
central theme revolved around the Chilean constituent process. In addition, 
advisory and feedback spaces were implemented to accompany the 
student training processes and work meetings between professors. The 
evaluation of this implementation made it possible to identify strengths and 
weaknesses from different professors and students, as well as to generate 
suggestions for their future implementation.
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Descripción del problema

En el año 2020, docentes a cargo de la forma-
ción de estudiantes de primer año en la carrera 
de Psicología realizaron un proceso de revisión 
y ajuste en los programas de asignaturas con el 
propósito de desarrollar una estructuración mo-
dular del proceso enseñanza-aprendizaje. Esta 
nueva estructura formativa implicó nuevos de-
safíos, en particular en lo referido al proceso de 
evaluación para el aprendizaje como un proce-
so integral. Con lo anterior en consideración, la 
evaluación se concibió en torno a tres supuestos: 
1) la evaluación como una experiencia de apren-
dizaje profundo, 2) la evaluación como actividad 
situada y en contexto con el mundo profesional 
y, 3) la evaluación como un insumo para la retro-
alimentación y el aprendizaje autónomo, lo que 
consideró los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje en entornos virtuales. 

Este proyecto se desarrolló en tres fases que 
contemplaron: diseño, implementación y eva-
luación de procedimientos e instrumentos de 
evaluación que fomentaron la articulación entre 
la definición de estándares de desempeño para 
las competencias, los resultados de aprendizaje 
y la utilización de una evaluación que permitie-
ra al estudiantado demostrar lo aprendido en el 
semestre.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Desarrollar un modelo de evaluación que con-
siderara la implementación de instrumentos afi-
nes válidos, fiables y sensibles que permitieran 
evidenciar de manera integrada los resultados 
de aprendizajes que las y los estudiantes de pri-
mer año obtuvieron gracias a su participación 
en la formación modular ofrecida por el equipo 
académico de la Escuela de Psicología.

Objetivos Específicos 

Elaborar una matriz de especificaciones inte-
grada para un adecuado ensamblaje de las 
asignaturas que converja en la construcción 
de un proceso e instrumentos de evaluación 
que permitan obtener la máxima información 
de los aprendizajes obtenidos por las y los es-
tudiantes.

Implementar una experiencia de evaluación 
percibida como relevante y auténtica por las 
y los estudiantes, en función de los objetivos 
definidos integralmente en el contexto de la 
formación modular efectuada.

Incorporar en el modelo de evaluación una 
instancia de retroalimentación pertinente para 
permitir a las y los estudiantes enriquecer su 
aprendizaje y vincularlo con las experiencias 
unificadas en función de la integración mo-
dular.

Fundamentación teórica

Los cambios en la educación superior hacia una 
formación orientada en competencias exigen 
desarrollar procesos de enseñanza con foco 
en el aprendizaje que favorezcan estructuras 
de formación modular y una evaluación peda-
gógica integrada. Estos conceptos son los que 
fundamentan el presente proyecto de mejora-
miento.

La estructura de formación modular se caracte-
riza por una concepción progresiva del conoci-
miento y de la realidad, por vincular la teoría y 
práctica, y por fomentar la resolución de proble-
mas propios de una profesión desde el contexto 
social en que se desarrolla (Velz y Terán, 2010). 
Entre sus aspectos centrales están: vincular la 
realidad social y profesional, estructurar módu-
los de unidades de enseñanza-aprendizaje in-
terasignaturas y desarrollar metodologías para 
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aprender a aprender y de trabajo colaborativo. 
Esto implica diseñar actividades que propicien 
la participación, diálogo y discusión entre do-
centes y estudiantes (Esteban, Sidera, Dolya y 
Veraksa, 2011), lo que promueve aprendizajes de 
alto nivel cognitivo y comprensivos, transferible a 
nuevas situaciones (Donovan y Brandford, 2005; 
Pozo y Pérez, 2009).

Por otro lado, la literatura en evaluación modular 
es escasa en el área de formación en psicolo-
gía comparada. No obstante, los enfoques en 
evaluación en competencias y la generación 
de proyectos de investigación interdisciplinarios 
siguen siendo instancias privilegiadas para la 
articulación entre diferentes carreras y áreas de 
estudio. 

Para lo anterior, es relevante establecer desde 
el inicio tareas significativas que evalúen las ca-
pacidades en el plano de la acción (saber, saber 
hacer, saber ser) y planteen evaluaciones au-
ténticas y realistas (Castelló, Monereo y Gómez, 
2009), cercanas a las situaciones que enfrentan 
las y los estudiantes en su vida cotidiana, aca-
démica y profesional, y que exigen la resolución 
de problemas. Dentro de las fases implicadas 
en este desarrollo evaluativo se encuentran: el 
definir una situación problema de aprendizaje 
tal como caso, proyecto, simulación virtual, en-
tre otras; actividades de evaluación apropia-
das; identificar en qué grado los distintos com-
ponentes de una competencia disciplinar y/o 
profesional son dominados por el estudiante; y 
definir indicadores de desempeño que permitan 
a docentes y estudiantes identificar el nivel de 
logro de las competencias involucradas en los 
planes de estudio.

Es muy difícil lograr con éxito estos cambios si 
el estudiantado se aproxima al aprendizaje con 
bajos niveles metacognitivos y de autorregu-
lación, con una preconcepción memorística. Es 
importante que, desde el inicio de su formación 
universitaria, el estudiantado tenga oportuni-

dad de examinar la forma en cómo aprenden 
para reflexionar sobre qué nuevas compren-
siones han generado en sus años de formación 
profesional. Debido a esto, se considera a la 
evaluación como instancia de retroalimentación 
que juega un rol central en el proceso formativo 
de estudiantes universitarios. Así, el sentido de 
la evaluación debiese ser más pedagógico que 
acreditativo, orientada hacia la mejora y retroa-
limentación de los procesos más que evaluar los 
productos (Díaz y Hernández, 2002).

Metodología

El diseño del presente proyecto involucró la ar-
ticulación de cuatro asignaturas de primer año 
de la carrera de Psicología: Historia de la Psico-
logía, Teoría Social y Mundo Contemporáneo, 
Introducción a la Investigación en Ciencias So-
ciales y Antropología Cultural. Las actividades 
se desarrollaron en tres fases, las que a conti-
nuación se describen.

En la fase de Diseño, se hizo una revisión y ac-
tualización de los contenidos y resultados de 
aprendizaje (RA) que se declaraban en cada 
uno de los programas de las asignaturas de la 
formación modular de primer año de Psicología. 
Mediante el método de marco lógico, se cons-
truyó una matriz de especificaciones, para esta-
blecer la relación efectiva entre los contenidos 
y los RA en cada una de las asignaturas. Una 
vez logrado lo anterior, se procedió a articular 
tareas y acciones de evaluación contempladas 
en los programas de los ramos señalados, me-
diante el diseño de instrumentos y procedimien-
tos que abarcaron la mayoría de las unidades 
temáticas y RA de las asignaturas participantes 
de la formación modular. 

En cuanto a la fase de Implementación, se di-
señó y revisó de manera conjunta y colaborati-
va entre las y los académicos responsables de 
cada asignatura los contenidos, instrucciones, 
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orientaciones y preguntas de la evaluación mo-
dular de integración. Del mismo modo, en un ta-
ller, se diseñaron y actualizaron los instrumentos 
que fueron utilizados para realizar las retroali-
mentaciones y calificaciones de estudiantes de 
primer año. Para asegurar la adecuada com-
prensión tanto de la tarea como de la rúbrica, se 
realizó con los equipos docentes de cada ramo 
espacios de formación y validación de los instru-
mentos de evaluación creados.

Por último, en la etapa de Evaluación del pro-
yecto, para conocer la opinión de docentes y 
estudiantes beneficiarios del proyecto, se eje-
cutó una valoración final a través de dos ins-
tancias. Primeramente, se obtuvieron las per-
cepciones de las y los estudiantes mediante un 
cuestionario que medía a través de una escala 
Likert los siguientes atributos: pertinencia de la 
tarea, claridad de la tarea, articulación concep-
tual, uso de instrumentos, espacio de asesorías, 
retroalimentación, percepción de logro de los 
RA, percepción de la articulación entre las asig-
naturas y apreciación general de la formación 
modular. Posteriormente, se obtuvieron las per-
cepciones de las y los docentes responsables 
de cada asignatura acerca de los contenidos, 
instrucciones, orientaciones y preguntas crea-
da a través de un cuestionario de preguntas 
abiertas. Los atributos medidos fueron: claridad 
y pertinencia de las instrucciones, percepción 
respecto a la calidad y pertinencia de las pre-
guntas contempladas en la evaluación modular, 
percepción respecto al espacio de asesorías y 
supervisiones, calidad y pertinencia de las retro-
alimentaciones hacia las y los estudiantes y, por 
último, calidad y pertinencia de la rúbrica.

Resultados y discusión
 
En términos generales, el nivel de cumplimien-
to de los objetivos involucrados en el proyecto 
fue adecuado. En relación con los primeros dos 
objetivos específicos, se creó una matriz de in-

tegración que articulaba los contenidos, RA y 
competencias de las cuatro asignaturas parti-
cipantes del proyecto. Esto permitió una mejor 
sinergia entre asignaturas y definición de ob-
jetivos medibles para la evaluación. Lo anterior 
implicó la coconstrucción de una evaluación 
modular atingente con el análisis de situacio-
nes reales y auténticas, desafiantes para que 
el estudiantado demostrara las competencias 
a las que contribuyen el conjunto de asignatu-
ras. Además, se consideró dentro del proceso 
asesorías y acompañamiento para las y los es-
tudiantes de manera de asegurar el adecuado 
desarrollo de la actividad evaluativa.

Respecto al tercer objetivo específico, se dise-
ñaron y aplicaron dos instancias de retroalimen-
tación del proyecto con el objetivo de conocer 
las percepciones tanto de tanto el estudiantado, 
como también de las y los docentes participan-
tes. 

Los resultados emanados de la fase de evalua-
ción se expresan a continuación en forma de las 
opiniones vertidas por las y los actores partici-
pantes y beneficiarios del proyecto: docentes y 
estudiantes, respectivamente. 

En términos generales, las y los estudiantes valo-
raron positivamente la evaluación modular. Res-
pecto a la relevancia de esta, un 74 % estuvo de 
acuerdo y muy de acuerdo en que la tarea pro-
puesta les pareció interesante y relevante; 92 % 
opina estar de acuerdo en que la problemática 
propuesta a resolver se vinculaba directamente 
con la realidad social chilena, más específica-
mente el proceso constituyente.

En relación con la articulación e integración 
conceptual para la resolución y análisis del caso 
propuesto, las y los estudiantes valoraron posi-
tivamente, un 74 %, los contenidos y bibliografía 
propuestas, reconociendo que aquellas les per-
mitieron desarrollar, explorar y reflexionar en tor-
no a situaciones y problemas distintos. 
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En cuanto a la claridad de la tarea, se apreció 
una mayor variación en los resultados. Aunque 
estas diferencias no fueron significativas, los 
datos obtenidos advirtieron la necesidad de 
prestar atención a los siguientes elementos: a) 
claridad y precisión en las instrucciones de la 
evaluación y b) claridad y precisión de las pre-
guntas de la evaluación. En el primer elemento 
el 67 % del estudiantado declaró no estar de 
acuerdo o bien se mostró indiferente acerca del 
tema; en el segundo asunto, el 70 % indicó estar 
muy de acuerdo y de acuerdo respecto a la cla-
ridad de las preguntas; no obstante, el 30 %, se 
mostró indiferente o bien en desacuerdo con esa 
aseveración.

Respecto a la articulación conceptual entre los 
contenidos de las asignaturas, el estudiantado 
apreció favorablemente la aproximación a la 
formación disciplinar (75 %); el 74 % de encues-
tadas y encuestados reconoció que los conte-
nidos involucrados poseían una articulación en-
tre sí; sin embargo, solo el 49 % señaló estar de 
acuerdo o muy de acuerdo en que la evaluación 
le permitió articular los contenidos estudiados 
en las asignaturas cursadas en el semestre.

En cuanto a la rúbrica, esta permitió a las y los 
estudiantes orientar la tarea (70,1 %); gracias a 
esta lograron comprender el nivel de desarro-
llo de los resultados obtenidos (69 %), así como 
también les sirvió para mejorar sus futuros des-
empeños (73,07 %). Además, los espacios de 
asesorías fueron instancias valoradas positiva-
mente; allí resolvieron dudas y preguntas (78,3 %) 
y supieron de qué manera y cómo enfrentar la 
instancia (86,96 %).

En relación con las retroalimentaciones, los re-
sultados de la encuesta señalaron que las y los 
estudiantes recibieron en la mayoría de las asig-
naturas retroalimentación de parte de las y los 
docentes, pero estos no eran del todo compren-
sibles (51,85 %) o bien fueron entregadas fuera de 
plazo (44,44 %).

Ahora bien, cabe destacar la identificación de 
cuatro RA que no fueron declarados en los pro-
gramas de las asignaturas, cuyo desarrollo fue 
facilitado gracias a la evaluación realizada: tra-
bajo en grupo; desarrollo del pensamiento críti-
co; organización, estructuración y desarrollo de 
respuestas; y, por último, reflexión cívica.

Por su parte, las y los docentes valoraron posi-
tivamente la instancia propuesta y reconocie-
ron un gran avance en el diseño, articulación 
e integración en relación con el año 2020. Sin 
embargo, opinaron que se debe mejorar la pla-
nificación de los espacios de asesorías; sugirie-
ron planificar, organizar y coordinar al inicio del 
semestre las instancias de evaluación modular y 
diseñar evaluaciones e instrumentos de evalua-
ción flexibles que incorporen la particularidad 
de cada ramo. Por último, el equipo académi-
co indicó como desafío el operacionalizar, de 
manera clara y precisa, los indicadores de des-
empeño de las competencias involucradas en 
cada asignatura.

Conclusiones y proyecciones

La realización de este proyecto generó tan-
to aprendizajes, como desafíos. Por un lado, se 
debe repensar una nueva cultura de evaluación, 
caracterizada por una mayor articulación entre 
asignaturas y un trabajo colaborativo entre do-
centes. En este sentido, tras finalizar el proyecto 
surgieron puntos a mejorar: el mirar las instancias 
acreditativas no solo como un instrumento, sino 
como un proceso de retroalimentación perma-
nente, así como también contar con instrumen-
tos definidos al inicio del semestre académico. 

Por otra parte, en todo el proceso de diseño, im-
plementación y evaluación fue necesario contar 
con la articulación entre profesores, por lo que 
es importante revisar las condiciones de posibi-
lidad para generar trabajo colaborativo e inter-
disciplinar docente. 
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Finalmente, una de las principales fortalezas fue 
incorporar la retroalimentación sistemática del 
proceso formativo. Los distintos insumos gene-
rados dieron cuenta de áreas en las que hay que 
seguir avanzando y fortaleciendo, por ejemplo, 
mejorar la integración de algunos contenidos 
disciplinares de las asignaturas de primer nivel, 
la delimitación de criterios de evaluación que no 
solo respondan a estándares generales de me-
dición, entre otros elementos.
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Entrenamiento y evaluación 
sensorial de vinos mediante la 
utilización de wikis en trabajo 
colaborativo en parejas, para 
el alcance de competencias 
profesionales en el área de análisis 
sensorial de vinos

Resumen La asignatura de Análisis Sensorial de Vinos se encuentra inserta en la es-
pecialidad de Vitivinicultura y Enología. Es una asignatura teórico-práctica 
que entrega los principales conocimientos acerca de la evaluación sen-
sorial de vinos, comprendiendo la fisiología y funcionalidad de los senti-
dos, además de conocer las distintas metodologías de análisis sensorial. La 
asignatura se apoya fuertemente en la práctica, en la que el estudiantado 
será entrenado sensorialmente para degustar en forma correcta un vino, 
aprendiendo todas las fases de una degustación, así como también voca-
bulario complementario a esta actividad.

El Modelo Educativo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV), indica que todos los planes de estudio de pregrado están 
diseñados a partir de un perfil de egreso orientado por competencias de 
formación fundamental, profesionales y disciplinarias. Estas competencias 
son revisadas en su pertinencia en cada renovación curricular. El presente 
proyecto permitió obtener evidencias de las competencias profesionales 
declaradas en el programa de la asignatura Análisis Sensorial de Vinos de 
la Escuela de Agronomía y, por tanto, tributa a las señaladas en el perfil de 
egreso de la carrera. 
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Se desarrolló un plan de formación en evaluación sensorial de vinos para 
optimizar el estudio de aspectos teóricos y racionalizar el funcionamiento 
de sesiones prácticas indispensables, considerando medidas de cuidado y 
profilaxis en laboratorios, para el logro de las competencias profesionales 
asociadas en la asignatura. Los resultados recogidos en cada pareja de 
trabajo fueron recogidos en wikis y compartidos con el estudiantado como 
evidencia del uso correcto de las pruebas sensoriales durante el entrena-
miento, la conformación de estas y las capacitaciones entregadas por el 
profesorado, mediante el sistema flipped class y de sesiones presencia-
les de laboratorio. Las actividades formativas y sumativas planteadas en 
la presente estrategia generaron evidencias de los logros de aprendizaje 
profundo en la temática de análisis sensorial de vinos, agilizando el siste-
ma tradicional de clases expositivo-práctico a un sistema de flipped class 
adaptado al segmento práctico de laboratorios que se focalizaron en la 
capacitación, entrenamiento y evaluación de paneles de catadores de vi-
nos de diferentes cepas. El estudiantado aplicó herramientas estadísticas 
para determinar el nivel de competencia obtenida por sus pares al final de 
la asignatura, presentando un informe in extenso que se fue estructurando 
en línea a lo largo de la asignatura.

De este modo, al estudiantado les motivó e hizo sentido tanto el procedi-
miento como las formas de evaluación formativa a lo largo de los laborato-
rios y sumativa en su entrega del informe final. 
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Resume The subject of Análisis Sensorial de Vino is inserted into the specialty of Vi-
tivinicultura y Enología. It is a theoretical-practical subject that provides 
the main knowledge about the sensory evaluation of wines, understanding 
the physiology and functionality of the senses, besides knowing the diffe-
rent methodologies of sensory analysis. The subject is strongly supported 
in practice, in which the students will be sensorially trained to taste a wine 
correctly, learning all the phases of a tasting, as well as vocabulary comple-
mentary to this activity.

The Pontifical Catholic University of Valparaiso (PUCV) Educational Model 
shows that all undergraduate curricula are designed from an exit profile 
oriented by fundamental, professional, and disciplinary training compe-
tencies. These competencies are reviewed for relevance in each curriculum 
renewal. The present project allowed to get evidence of the professional 
competences declared in the program of the subject Análisis Sensorial de 
Vinos of the School of Agronomy and, therefore, pays tribute to those stated 
in the graduation profile of the program. 

A training plan in sensory evaluation of wines was developed to optimize the 
study of theoretical aspects and rationalize the operation of indispensable 
practical sessions, considering measures of care and prophylaxis in labo-
ratories, for the achievement of the associated professional competences 
in the subject. Results of each work pair were collected in wikis and sha-
red with the students as evidence of the correct use of sensory tests during 
training, the conformation of these and the formative process provided by 
the faculty, through the flipped class system and face-to-face laboratory 
sessions. The aforementioned process and summative activities proposed 
in this strategy generated evidence of deep learning achievements in the 
subject of sensory analysis of wines, streamlining the traditional system of 
practical-expository classes to a flipped class system adapted to the prac-
tical segment of laboratories that focused on the training and evaluation 
of panels of wine tasters of different strains. The students applied statistical 
tools to determine the level of competence obtained by their peers at the 
end of the course, presenting an in extenso report that was structured online 
throughout the course.
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Descripción del problema

La evaluación de alimentos ha sido tradicional-
mente una ciencia en la que ha sido complejo 
establecer criterios claros para su clasificación. 
En el vino, en particular, las características sen-
soriales son percibidas por los sentidos vista, 
olfato, gusto y tacto, considerando al nervio tri-
gémino. La asignatura Análisis Sensorial de Vinos 
tiene una estructura teórico-práctica, en la que 
la posibilidad de experimentar colores, sabores 
y gustos en las diferentes muestras en función de 
cepajes y formas de elaboración juega un papel 
fundamental para la obtención de las experien-
cias que permitan lograr las competencias pro-
fesionales del área de especialización de Vitivi-
nicultura y Enología. La oportunidad de poder 
degustar diferentes cepajes y caracterizar sus 
atributos y, previo a ello, instruir y capacitar al 
estudiantado de la asignatura, conforma una 
necesidad imperiosa. Año a año, en condiciones 
presenciales, el estudiantado recibe clases teó-
ricas y posterior a ello una sesión de laboratorio 
en cada una de ellas, en la que el entrenamiento 
para evaluar sus capacidades como panelistas 
de un grupo evaluador de diferentes vinos apor-
tan en su experiencia. La evaluación y métrica 
de dichas habilidades es un proceso que debe 
ser reforzado, así como las capacidades de 
análisis y autoaprendizaje, es así como surgió la 
alternativa de generar un proceso de coevalua-
ción en parejas para construcción de un infor-
me de capacidades sensoriales que les permitió 
evidenciar los contenidos y criterios planteados 
en clases falta de práctica, de aprender hacien-
do y pocas oportunidades de degustar diversos 
productos enológicos debe ser reforzada.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Establecer una estrategia asincrónica y sincró-
nica para facilitar el reconocimiento, entrena-
miento y evaluación de los principales atributos 
sensoriales en vinos, estimulando el aprendizaje 
profundo.

Objetivos Específicos 

Caracterizar los atributos sensoriales y sus 
niveles para el reconocimiento y evaluación 
en el entrenamiento práctico de laboratorio 
de estudiantes de la asignatura AGR 1565, 
Análisis sensorial de vinos.

Aplicar la estrategia de registro de entrena-
miento y procesamiento de respuestas del 
panel sensorial en parejas de estudiantes en 
herramienta wikis del Aula Virtual.

Evaluar las capacidades para la determina-
ción de atributos y sus umbrales de detección 
en el análisis sensorial de vinos en estrategia 
de evaluación cruzada de pares.

Fundamentación teórica

Una de las áreas en la industria de alimentos que 
ha sido poco estudiada e investigada es el área 
de la evaluación sensorial, a sabiendas de que 
es tan importante como el control de calidad fisi-
coquímico y microbiológico en el aseguramiento 
de la calidad de los productos alimenticios (Gra-
inger, 2009).

La evaluación sensorial se basa en la psicofísica 
que es la ciencia que estudia la relación entre el 
estímulo y la respuesta que da el sujeto a ese es-
tímulo (Jackson, 2009), pero el análisis sensorial 
no podía quedarse en la respuesta psicofísica, 
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por lo que se han realizado estudios para po-
der medir la calidad de los alimentos, conocer la 
opinión y mejorar la aceptación de los produc-
tos por parte del consumidor (Harrington, 2009). 
Además, la evaluación sensorial no solamente se 
tiene en cuenta para el mejoramiento y optimi-
zación de los productos alimenticios existentes, 
sino que también sirve para realizar investiga-
ciones en la elaboración e innovación de nue-
vos productos, en aseguramiento de la calidad 
y para su promoción y venta, es decir, marketing. 
El vino es un alimento complejo desde el punto 
de vista químico y sensorial y la subjetividad que 
puede rondar su evaluación sensorial debe re-
ducirse en base a criterios establecidos de atri-
butos para los diferentes alimentos (Harrington, 
2008). 

El aprendizaje de una correcta degustación y 
evaluación es personal, requiere del aprender 
haciendo, catando, pero este procedimiento de 
entrenamiento previo a la evaluación se agilizó 
y racionalizó al poner en práctica alternativas 
para el establecimiento de atributos que se fue-
ron presentando al estudiante en sesiones su-
cesivas de degustación y análisis estadístico, lo 
que permitió aterrizar las apreciaciones de este 
producto. 

El presente proyecto buscó establecer una he-
rramienta TIC que apoye el proceso práctico 
de entrenamiento y evaluación del grupo de 
estudiantes de la asignatura AGR 1565 Análisis 
Sensorial de Vinos, desarrollando altas compe-
tencias profesionales en esta temática. La estra-
tegia planteada motivó y empoderó a sus es-
tudiantes, quienes hicieron suyos los conceptos 
y atributos que fueron presentados y evaluados 
en cada una de las sesiones sucesivas prácticas. 
Mediante el trabajo de evaluación de pares, se 
estructuró un trabajo en base a un informe de 
resultados de cada una de las pruebas senso-
riales desarrolladas, logrando estructurar un es-
tudio que recogió las características de sensibi-
lidad, umbrales de detección y reconocimiento 

de sus pares, terminando la asignatura con 
evidencias de la adquisición de competencias 
profesionales en el área de especialización de la 
Enología y Evaluación sensorial de vinos.

Se planteó un procedimiento de autoaprendi-
zaje en el seguimiento y registro de evidencias 
del entrenamiento en evaluación sensorial de 
vinos. El procedimiento consideró un trabajo 
integral de entrenamiento, con estrategia dual 
de instrucción en sesiones presenciales y con 
prelaboratorios utilizando flipped class. Las y 
los docentes actuaron como coordinadores de 
las actividades de laboratorio y supervisaron el 
posterior trabajo de evaluación de habilidades 
y destrezas, estableciendo parejas de estudian-
tes que montaron las sesiones de entrenamiento 
para sus compañeras y compañeros, con ela-
boración de pruebas métricas de habilidades 
sensoriales. Estos resultados se registraron en el 
Aula Virtual utilizando la herramienta WIKI.

Como metas, se buscó que el estudiantado hi-
ciera suyo el conocimiento, una vez entregadas 
las herramientas para ello, y que se evidenciara 
el logro de ellas en virtud de los registros gene-
rados posterior a cada sesión de entrenamiento. 
Se racionalizaron las sesiones de entrenamiento 
presentando además una alternativa que invo-
lucró establecer diferentes grupos de trabajo 
simultáneo en laboratorio en el Campus Quillo-
ta, esto en caso de que las limitantes del país 
respecto a la condición nacional por COVID-19 
obligaron a racionalizar sesiones y número de 
estudiantes por sesión de laboratorio y, en este 
caso, acogió a estudiantes mediante el envío 
de insumos para algunas sesiones del entrena-
miento a distancia.

Metodología

Se reestructuraron las actividades de la asigna-
tura AGR 1565 Análisis Sensorial de Vinos, para 
establecer una estrategia de aprendizaje au-
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toinstruccional de apoyo a sesiones prácticas 
para el proceso de capacitación y posterior en-
trenamiento en atributos visuales olfativos y gus-
tativos. Para un universo de dieciocho estudian-
tes, el trabajo se estructuró en parejas, quienes 
registraron las actividades de la capacitación, 
evaluaciones formativas y sumativas del proce-
so de entrenamiento en aspectos de la cata de 
vinos, construyendo evidencias de competen-
cias profesionales del área de especialización. 
Esta información se recogió en un informe final 
de resultados de cada sesión de entrenamiento 
y fue subido en la herramienta WIKI en Aula Vir-
tual. Se contó con dieciséis sesiones en la asig-
natura, de las cuales quince fueron prácticas, 
diez de ellas fueron de entrenamiento y cuatro 
de validación de la valoración de resultados. 

El trabajo incluyó una reestructuración de planti-
llas de contenidos del entrenamiento en análisis 
sensorial y actividades, material para estudiar 
previo a cada sesión práctica de entrenamiento. 
Para ello, se construyeron cápsulas escritas para 
introducir cada unidad de evaluación. Cada 
pareja de estudiantes evaluó el avance de sus 
pares de acuerdo con criterios claros, registran-
do los resultados en dichas plantillas. Posterior-
mente, se realizó una actualización de las plan-
tillas de entrenamiento en relación con las fases 
visual, olfativa y gustativa de la cata de vinos. 
Esto incluyó plantillas de inhabilidades, test de 
discriminación visual y olfativa, test de Umbra-
les de detección y reconocimiento de aromas 
y gustos. A continuación, se ajustó la etapa del 
entrenamiento en atributos sensoriales asocia-
dos, posteriormente a cada cepa en particular, 
al sistema flipped class en todas las sesiones, en 
las que el estudiantado llegaba a cada sesión 
práctica con la preclase revisada (momento 1) 
y la actividad práctica contenida en las plan-
tillas de entrenamiento ya estudiada, para de-
sarrollar, de modo autónomo los momentos 2 y 
3 en condición de presencialidad, respetando 
aforo permitido en laboratorio n°1, en la Escuela 
de Agronomía. En sesiones presenciales de la-

boratorio, el estudiantado, con material para su 
trabajo disponible, les preparó a sus pares las 
pruebas a desarrollar en la sesión, registraron 
sus resultados y entregaron al final de la asig-
natura un informe de capacidades de sus pares. 
La siguiente etapa consistió en establecer, en el 
Aula Virtual, Wikis para cada par de estudiantes. 
Este recurso les permitió ir registrando su avance 
y evaluaciones asociadas en función de la lógi-
ca de una bitácora. 

Finalmente, se procedió a validar la propuesta, 
planteando la evaluación sensorial de vinos de 
diferentes cepas, con atributos de calidad ca-
racterísticos en cada uno de ellos considerando 
las tres fases de la cata de vinos: visual, aromá-
tica y gustativa. Es así como atributos presenta-
dos en el proceso de entrenamiento y sus dife-
rentes niveles para reconocimiento y percepción 
fueron puestos en práctica por el estudiantado, 
mediante evaluación de aspectos de color, tono 
y matiz, limpidez, notas aromáticas caracterís-
ticas, impresión en boca: dulzor, acidez, persis-
tencia y apreciación global, entre otros.

Resultados y discusión

Como resultados, se pudo destacar que surgió 
una reestructuración de plantillas de contenidos 
del entrenamiento en análisis sensorial y activi-
dades, material para estudiar previo a cada se-
sión práctica de entrenamiento. Se construyeron 
cápsulas escritas para introducir cada unidad 
de evaluación. Cada pareja de estudiantes 
evaluó el avance de sus pares de acuerdo con 
criterios claros, registrando los resultados en di-
chas plantillas. Esto generó mayor motivación, 
aún en condiciones de restricción, aforos y leja-
nía de sus hogares, en casos de estudiantes con 
imposibilidad de traslado al campus.

Además, se actualizaron las plantillas de entre-
namiento en relación con las fases visual, olfati-
va y gustativa de la cata de vinos. Incluyó plan-
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tillas de inhabilidades, test de discriminación 
visual y olfativa, test de umbrales de detección y 
reconocimiento de aromas y gustos.

También, se provocó la modernización de la es-
trategia de entrenamiento, incrementando el 
autoaprendizaje, y responsabilidad de las y los 
estudiantes en el progreso de su capacitación. 
El sistema de flipped class permitió entregar la 
base teórica de modo más racional, focalizan-
do los esfuerzos en competencias prácticas de 
la asignatura. Las y los estudiantes llegaban a 
cada sesión práctica con la preclase revisada 
(momento 1, conocer) y la actividad práctica 
contenida en las plantillas de entrenamiento ya 
estudiada, para desarrollar, de modo autónomo, 
los momentos 2 (explorar) y 3 (aplicar) en con-
dición de presencialidad, respetando aforo per-
mitido en laboratorio n°1, en la Escuela de Agro-
nomía. En sesiones presenciales de laboratorio, 
el estudiantado, con material para su trabajo 
disponible, les preparó a sus pares las pruebas 
a desarrollar en la sesión, registraron sus resul-
tados y entregaron al final de la asignatura un 
informe de capacidades de sus pares.

Cabe destacar que se estableció, en el Aula Vir-
tual, Wikis para cada par de estudiantes, que les 
permitió registrar su avance y evaluaciones aso-
ciadas en función de la lógica de una bitácora. 

Finalmente, se validó la propuesta, planteando 
la evaluación sensorial de vinos de diferentes 
cepas, con atributos de calidad característicos 
en cada uno de ellos considerando las tres fases 
de la cata de vinos: visual, aromática y gustativa. 
Es así como atributos presentados en el proceso 
de entrenamiento y sus diferentes niveles para 
reconocimiento y percepción fueron puestos en 
práctica por el estudiantado estudiantes, eva-
luación que consistió en los aspectos de color, 
tono y matiz, limpidez, notas aromáticas ca-
racterísticas, impresión en boca: dulzor, acidez, 
persistencia y apreciación global, entre otros. 

Conclusiones y proyecciones

Como gran fortaleza, el estudiantado acogió 
favorablemente las modificaciones planteadas 
en el presente proyecto, mostraron alta asisten-
cia y motivación, participando activamente en 
condiciones de pandemia y restricción de aforos 
en laboratorios. Aquellas y aquellos estudiantes 
que se vieron imposibilitados en su traslado se 
sintieron parte del proceso, ya que establecie-
ron como estrategia valida el envío de estánda-
res y material requerido para su entrenamiento, 
requiriendo contar con un colaborador externo 
en este caso para mantener la incertidumbre al 
momento de analizar cada una de las mues-
tras preparadas a ciegas. Este aspecto puede 
ser perfeccionado en versiones posteriores de la 
asignatura.

Se percibió que se requiere de apoyo en la apli-
cación de los métodos estadísticos utilizados 
para la valoración de resultados en cada una de 
las pruebas de entrenamiento y posterior análi-
sis de cepas varietales de vinos, por lo que en el 
próximo ciclo se incluirá una sesión extra especí-
fica en estos tópicos.
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Dotación de herramientas y 
materiales análogos para fortalecer 
el apoyo en la virtualidad del 
lenguaje del dibujo como eje 
esencial de la formación del 
diseñador

Resumen La propuesta consistió en entregar a cada estudiante de la asignatura 
Lenguaje y Representación, del área científico-técnica de la carrera de 
Diseño, un kit de herramientas y materiales para desarrollar actividades en 
clases como encargos dados, igual para cada participante. Esta asignatura 
se dictó de manera totalmente en línea durante el segundo semestre de 
2021 y el kit se articuló como base para incorporar los conocimientos y lograr 
los aprendizajes del curso a través de ejercicios prácticos que durante el 
semestre se realizaron y se profundizaron. 

El dominio de elementos del lenguaje del dibujo de diversa índole, le permi-
ten al diseñador en formación expresar de manera efectiva, precisa y con la 
complejidad necesaria una idea o propuesta de diseño, desde el quehacer 
como estudiante y también a futuro en el quehacer profesional.

Con este objetivo planteado, se distinguió como pilar fundamental para 
sustentar la propuesta, el diseñar en un diálogo conjunto entre herramientas 
y materiales, de acuerdo con los lineamientos del curso, con una planifi-
cación precisa de actividades vinculadas a cada elemento del kit. Estas 
actividades se realizaron durante cada sesión como también en encargos 
entre sesiones. 

Realizar esta planificación, significó un esfuerzo particular, ya que la estruc-
tura debió ser clara y precisa, pero al mismo tiempo, dentro de esa precisión 
debía considerar dar cabida al ingenio y creatividad, características del 
estudio en la Escuela de Arquitectura y Diseño, que en cada encargo apa-
rezca lo original de la persona, aunque se exprese a través de un lenguaje 
universal.

Escuela de Arquitectura y Diseño

Ana Vanessa Siviero Pérez: vsiviero@ead.cl
Laura Elvira Zahr Viñuela: laura.zahr@ead.cl

Equipo docente
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Resume The proposal comprised delivering to each student of the Lenguaje y 
Representación course, of the scientific-technical area of the Design 
program, a kit of tools and materials to develop activities in classes as given 
assignments, the same for each participant. This subject was taught entirely 
online during the second semester of 2021 and the kit was articulated as a 
basis to incorporate the knowledge and achieve the learning of the course 
through practical exercises that were conducted and deepened during the 
semester.

The proficiency in techniques and styles of drawing allow the designer in 
training to express effectively, accurately and with the necessary complexity 
an idea or design proposal, both as a student and in the future as a 
professional.

With this aim in mind, that t was distinguished as a fundamental pillar to 
support the proposal, designing in a joint dialogue between tools and 
materials, according to the course guidelines, with a precise planning of 
activities linked to each element of the kit. These activities were conducted 
during each session as well as during intersessional assignments.

Conducting this planning, meant a particular effort, since the structure had 
to be clear and precise, but at the same time, within that precision it had 
to consider accommodating the ingenuity and creativity, characteristics of 
the study in the School of Architecture and Design, that in each commission 
the original of the person appears, even if it is expressed through a universal 
language.
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Descripción del problema

El modo de enseñanza en un período normal es 
mediante una relación con lo tangible, medible 
y ajustable, a través del aprender haciendo y 
aún más en el caso de la asignatura Lenguaje y 
Representación, ya que su eje central es la prác-
tica, utilizando sistemas de lenguaje y represen-
tación análogos. Por esta razón, se propuso un 
kit de materiales y herramientas especiales que 
permitieron a cada estudiante seguir las explica-
ciones y realizar todos los ejercicios en igualdad 
de condiciones, sin que las restricciones de mo-
vilidad fueran un impedimento para acceder a 
materiales y herramientas que no tuvieran a la 
mano o que no pudieran adquirir. 

Las herramientas y los materiales propuestos 
para las clases y encargos no fueron obliga-
torios para realizar la asignatura y se podrían 
haber reemplazado por otros menos técnicos, 
como ocurrió durante el 2020. Pero al trabajar 
con elementos específicos, aportaron un mejor 
desarrollo de la técnica, facilitaron y reforzaron 
el desarrollo de habilidades en el transcurso de 
la asignatura y además algunos quedaron dis-
ponibles para ser utilizados también en otra ins-
tancia de la formación profesional.

Entonces, por un lado, el modo virtual trajo un 
problema ante lo técnico, los materiales y su 
adquisición. Pero por otro lado también trajo un 
distanciamiento ante la relación docente y es-
tudiante, entre la enseñanza y aprendizaje. Por 
tanto, la búsqueda de estrategias que acercan 
estos elementos se volvió tarea del año 2021. 
Parte de la problematización fue que la sincronía 
se diera en su mayor esplendor, por esto tanto la 
dotación de los materiales como las estrategias 
de enseñanzas se volvieron el centro y propues-
ta en este proyecto.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Dotar de herramientas y materiales análogos 
a las y los estudiantes para apoyar la práctica 
del dibujo como herramienta fundamental del 
lenguaje y comunicación en la formación como 
diseñador. 

Objetivos Específicos 

Desarrollar una planificación precisa para es-
tablecer encargos y ejercicios de tal manera 
que cada herramienta y material entregado 
quede vinculado específicamente a uno de 
ellos.

Diseñar, construir e implementar el uso de kit 
para ejercicios de dibujo para el segundo 
semestre 2021.

Registrar y analizar el impacto del uso del kit 
en el desempeño de los encargos realizados.

Fundamentación teórica

En su inicio, la carrera de Diseño suponía que 
una base de las habilidades creativas está 
sustentada sobre el carácter del don o destreza 
en el lenguaje del dibujo, este era detectado en 
las pruebas de selección que hacía la Escuela 
a sus postulantes (Escuela de Arquitectura UCV, 
1962). Actualmente, no existe la selección por 
habilidades, por lo que el estudiante, dentro de 
la carrera, responde a un hacer que necesita de 
práctica y ejercicio, unido a su carácter, en el 
que es relevante su capacidad de ser estudiante 
universitario. Las distintas metodologías que 
van adoptando las y los estudiantes están en 
una relación del pensamiento y la práctica, 
así puede decirse que el diseño, o proyecto, se 
da en la relación directa entre una actividad 



65

puramente intelectual y una actividad manual 
(Argan, 1993). Ante este proceso creativo, la 
asignatura de Lenguaje y Representación es la 
responsable de generar en las y los estudiantes 
esa vía del desarrollo del lenguaje discursivo del 
diseño a través del dibujo, desde el dibujo de 
observación, contemplación al dibujo técnico.

El proceso de enseñanza-aprendizaje en este 
lenguaje solo puede medirse y probarse con un 
encargo realizado, con el hacer del dibujo don-
de la función de los maestros, docentes en este 
caso, es la de crear las condiciones necesarias 
para que la experiencia de las y los estudiantes 
sea educativa; algo lejos de ser fácil. Se trata, 
fundamentalmente, de una acción sobre las ac-
ciones de las y los estudiantes, la cual tiene las 
cualidades estéticas de una danza: equilibrio, 
ritmo, cambio de velocidad, interacción armo-
niosa (Dewey 2010).

Por tanto, la propuesta del proyecto apuntó a 
poder manejar las condiciones del escenario 
actual de la asignatura, su virtualidad y la dis-
tancia que provocó la práctica de estas compe-
tencias a desarrollar. Las profesoras que llevaron 
este proyecto han estado a cargo de la asigna-
tura en los últimos años, teniendo experiencia en 
el desarrollo de esta, por lo que ahora pudieron 
diagnosticar y reformular la metodología para 
alcanzar los objetivos de la asignatura.

La cantidad de elementos, sus dimensiones y 
formatos se diseñaron de acuerdo con el tiempo 
y lugar de ejecución de las actividades planifi-
cadas, lo que permitió facilitar la cuantificación 
de material. La experiencia mostró además que 
la entrega de esta unidad permitió la partici-
pación activa en la asignatura práctica que se 
lleva a cabo fuera de la sala de clases universi-
taria, como sucede hoy en día en la modalidad 
virtual, en que el espacio de trabajo se traslada 
al espacio hogar.

Metodología

La metodología que se llevó a cabo para este 
proyecto tuvo 3 etapas. La primera fase apuntó 
al primer objetivo específico: planificar y esta-
blecer encargos y ejercicios de tal manera que 
cada herramienta y material entregado que-
dara vinculado específicamente a uno de ellos. 
Para esto, se realizó una revisión de la planifica-
ción general de la asignatura, y así se determinó 
en qué sesiones se implementaría el trabajo y/o 
encargos con los materiales dados. El resultado 
fue una nueva planificación para la modalidad 
virtual. La segunda fase de implementación se 
llevó a cabo desde inicio de agosto al realizar 
el diseño, construcción y entrega del kit. Luego 
desde la cuarta sesión en adelante, se ejecu-
taron los ejercicios definidos en la fase anterior. 
Logrando así el segundo objetivo específico: di-
señar, construir e implementar el uso de kit para 
ejercicios de dibujo para el semestre 2021. Esto 
fue realizado y observado por las profesoras a 
cargo, y específicamente se centró en el pro-
ceso de ejecución de la parte de las y los estu-
diantes, que fue registrado y disponibilizado en 
la wiki, como también en una carpeta de Google 
Drive compartida. 

La fase final se enfocó en el tercer objetivo espe-
cífico: registro y análisis del impacto del uso del 
kit en el desempeño de los encargos realizados.
 
Para esto, a lo largo del semestre, se fueron re-
gistrando las actividades y encargos realizados, 
tanto en clases como en el trabajo asincrónico, 
de las y los integrantes de la asignatura vía pla-
taforma wiki. Una vez terminadas las clases lec-
tivas, se levantó información sobre la implemen-
tación y uso del kit, a través de una encuesta a 
la totalidad del estudiantado y una entrevista 
a una estudiante. De este modo, se obtuvo in-
formación de apreciaciones y consideraciones 
personales sobre las distintas acciones en las 
que estuvieron involucrados, para hacer un aná-
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lisis cualitativo de la implementación del uso de 
los kit de trabajo y poder dialogar y llegar a las 
conclusiones de los resultados y posibles pro-
yecciones entre las responsables del proyecto. 

Se cerró esta fase, con la publicación del mate-
rial de la asignatura en la wiki.

Resultados y discusión
 
El proyecto fue favorable, al acortar la distancia 
y hacer más próxima la enseñanza virtual me-
diante dos aspectos que se tocaron y que fue-
ron fundamentales para el desarrollo de la asig-
natura: materialidad y teoría. 

El haber dado ciertas herramientas y materiales 
para algunas de las actividades desarrolladas 
en la asignatura, llevó a darle cabida a ciertos 
momentos que permitieron construir un tiempo 
de trabajo sincrónico en el que la distancia vir-
tual de la comunicación entre las y los partici-
pantes de la clase pareciera ser que disminuyó, 
logrando interactuar, relacionarse, conversar y 
reflexionar sobre lo que se estaba haciendo. Por 
tanto, se generó un estado de trabajo con un rit-
mo en la clase y un ámbito de estudio en línea 
difícil de conseguir en esta modalidad. 

La coordinación a priori que hubo que realizar, en 
cuanto a la planificación adecuada a los tiem-
pos totales del semestre, a los tiempos de de-
dicación entre sesiones y al tiempo de duración 
de la clase, se puede decir que se lograron. Se 
llevó a cabo cada una de las actividades pro-
puestas en la planificación readecuada al modo 
virtual de esta, incluso sumando algunas que no 
estaban definidas, ni en forma ni en tiempo. Esto 
último se vio favorecido por el hecho de tener 
a disposición inmediata el kit de herramientas y 
materiales; este se transformó en un elemento 
casi indispensable para asistir a la clase y parti-
cipar por completo en ella. En cierto sentido, se 
transformó en un sustento de la clase y la inte-

racción. Lo observado en la implementación del 
uso del kit, a través de la observación directa en 
clases, como en los encargos y resultados de las 
actividades en las respectivas entregas en la 
wiki, fueron fundamentales para observar y me-
dir el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
y los estudiantes.

En un contexto normal, este curso requiere im-
partirse en un espacio dedicado especialmente 
para ello, en la sala se entra en un estado es-
pecial de atención, de reflexión y dedicación al 
trabajo práctico, es una instancia de un hacer 
análogo, una sinergia entre el pensamiento y la 
acción, el kit pretendió dar eso al espacio-tiem-
po al asistir sincrónica o asincrónicamente.

Conclusiones y proyecciones

El proyecto fue de gran pertinencia, en el con-
texto de la continuidad de la modalidad en lí-
nea de las clases, dada la pandemia, ya que se 
visualizaba como un apoyo a la asignatura en 
esta modalidad. Además, por otro lado, el tema 
del proyecto abrió el diálogo formal de su plani-
ficación y realización entre las docentes a cargo.

Luego de la implementación del proyecto, al ob-
servar los procesos de trabajo, resultados finales 
alcanzados y las entrevistas hechas al final de 
la asignatura, se distinguió que el haber dotado 
de este kit de materiales y herramientas a quie-
nes asistieron a la asignatura fue más que solo 
un apoyo a una carencia de material, sino que 
también fue un apoyo a la falta de un ámbito de 
estudio. Ese ámbito o entorno que en el caso del 
diseño se encuentra en constante vínculo con la 
materia y el oficio, por la situación sanitaria se 
vio truncado, por tanto, no desarrollado en su 
máxima plenitud. Es ahí donde el kit fue un ele-
mento que permitió generar un ámbito de estu-
dio y un ritmo en la clase, en el que se establecía 
el diálogo con la materia, además de acortar 
esa distancia que genera lo virtual.
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Pensando en una eventual proyección del pro-
yecto, en el escenario de una versión presencial 
del curso, podría implementarse algunos de los 
aspectos de la metodología, eso requerirá de 
una planificación de la modalidad presencial y 
además de recopilar y considerar antecedentes 
y problemáticas detectadas en versiones pre-
senciales de la asignatura previas al 2020. 

La temática del proyecto y el análisis de cierre 
que se hizo, dan pie a que a futuro se sigan me-
jorando y proyectando nuevos modos de plani-
ficación que consideren todos los aspectos re-
cogidos, los cuales podrían provenir de algunas 
de las entregas en línea que fueron destacadas. 
Fue una oportunidad de revisar y proyectar, por 
su relevancia e interés personal.
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Fortaleciendo la diversidad y la 
inclusión en Ingeniería a través de 
role modeling de pares, profesoras 
y egresadas

Resumen La persistencia de la brecha de participación de las mujeres en carreras 
STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), especialmente en 
ingeniería, indica que las políticas y programas utilizados tradicionalmente 
para la atracción y retención de mujeres son insuficientes. Una estrategia 
documentada y exitosa, para retener a mujeres en dichas carreras, es la 
implementación de programas de mentoría. Este proyecto buscó promo-
ver el desarrollo de la identidad profesional en las estudiantes de primeros 
años de Ingeniería, a través de los mencionados programas en modalidad 
en línea. Se trata de equipos de estudiantes de curso superior en conjunto 
con ingenieras ya egresadas facilitaron sesiones de conversación en gru-
po. El equipo del proyecto identificó y adaptó buenas prácticas para esta 
instancia en ingeniería descritas en la literatura nacional e internacional y 
por informantes expertos en mentorías empresariales. Asimismo, se adap-
taron y aplicaron instrumentos estructurados de evaluación de la identidad 
profesional. Estas mediciones se complementaron con el desarrollo de es-
trategias cualitativas de recolección de datos tales como entrevistas en 
profundidad y grupos focales. Las conclusiones preliminares permitieron 
identificar oportunidades para el desarrollo de este tipo de estrategias 
derivadas de la motivación intrínseca de las potenciales mentoras y de los 
soportes tecnológicos disponibles para la realización de este programa en un 
ambiente virtual. Ambos aspectos contribuyeron a la reflexión y afirmación 
de la identidad como Ingenieras de las participantes de cursos superiores. 
Por otro lado, existió un desafío para convocar y comprometer a las princi-
pales beneficiarias de este tipo de programas.

Escuela de Ingeniería Industrial
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Resume The persistence of the gap in women’s participation in STEM fields, especially 
in engineering, shows that the policies and programs traditionally used for 
the attraction and retention of women are insufficient. A documented and 
successful strategy for retaining women in such fields is the implementation 
of mentoring programs. This project sought to promote the development 
of professional identity in first-year engineering students through an 
online mentoring program, in which teams of higher education students, in 
conjunction with already graduated engineers, facilitated group conversation 
sessions. The project team identified and adapted good practices in 
engineering mentoring described in the national and international literature 
and by expert informants in business mentoring. Structured professional 
identity assessment tools were also adapted and implemented. These 
measurements were complemented by the development of qualitative data 
collection strategies, such as in-depth interviews and focus groups. The 
preliminary conclusions allow to identify opportunities for the development 
of this type of strategies derived from the intrinsic motivation of potential 
mentors and the technological support available for the realization of 
mentoring in virtual environments. Both aspects contributed to the reflection 
and affirmation of the identity as engineers of the mentors. On the other 
hand, there is a challenge to convene and engage the main beneficiaries of 
this type of program, the mentored.
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Descripción del problema

La subrepresentación de mujeres en las carre-
ras STEM, especialmente en ingeniería, está bien 
documentada en la literatura (Cadaret et al., 
2017; Dennehy y Dasgupta, 2017; Hernández et 
al., 2017; Koul, 2018). La UNESCO (2017) informó 
que la proporción promedio mundial de estu-
diantes mujeres matriculadas en programas de 
educación superior en ingeniería, manufactura y 
construcción es del 27 %. En Chile, la matrícula 
2020 de mujeres en carreras de base tecnológi-
ca (incluida la ingeniería) es del 24 % (Ministerio 
de Ciencia Tecnología Conocimiento Innova-
ción, 2020).

Los factores que explican esta menor participa-
ción son variados: estereotipos de género o de 
ocupación (Bonaldi y Silva, 2014; Cadaret et al., 
2017; Powell et al., 2012; Salikutluk y Heyne, 2017; 
Stout et al., 2011), creencias sobre competencia 
y autoeficacia (Cadaret et al., 2017; Cech et al., 
2011; Falco y Summers, 2019; Marra et al., 2009); 
preparación académica previa, orientación 
prosocial, socialización escolar y familiar desde 
temprana edad, y falta de modelos a seguir en 
ingeniería, entre otros.

Los beneficios de aumentar la participación de 
las mujeres en las carreras STEM van más allá de 
atender un reclamo feminista. De hecho, la falta 
de diversidad en la fuerza laboral STEM tiene 
consecuencias negativas para la innovación 
científica, la creatividad y la relevancia social 
(Hernández et al., 2017). 

La mentoría es una de las herramientas que 
se utiliza y recomienda a menudo para atraer 
y retener mujeres en los programas STEM 
(Dennehy y Dasgupta, 2017; Hernández et al., 
2017; Stelter et al., 2021; Ziegler et al., 2019). De 
hecho, debido a que las tasas de retención en 
las carreras de ingeniería son tradicionalmente 
bajas, se han recomendado programas de 

mentoría independientemente del género de las 
y los estudiantes (Lim et al., 2017). 

Objetivos del proyecto

Objetivo General

El objetivo general de este estudio fue promover 
el desarrollo de la identidad profesional en inge-
niería de las mujeres a través de un programa de 
mentoría grupal y virtual.

Objetivos Específicos 

Identificar elementos de diseño de progra-
mas de mentoría que permitan desarrollar la 
identidad profesional en el ámbito de inge-
niería.

Ejecutar estrategias para convocar la parti-
cipación voluntaria de mentoras (estudiantes 
de curso superior y egresadas) y mentoradas 
(estudiantes de primer y segundo año de In-
geniería).

Desarrollar los espacios de encuentro entre 
mentoras y mentoradas.

Evaluar el impacto de las estrategias imple-
mentadas en el desarrollo de la identidad 
profesional de las participantes.

Fundamentación teórica

La mentoría indica, en términos generales, una 
relación en la que una persona con más expe-
riencia aconseja a una persona menos experta 
(Meschitti y Smith, 2017). Esta instancia, definida 
como una relación de asistencia profesional en-
tre mentor o mentora y aprendiz, es fundamen-
tal para el desarrollo profesional y el bienestar 
de los aprendices, así como para la promoción 
de la diversidad y el acceso equitativo en la 
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educación en ingeniería (Long et al., 2018).

Las mentorías se pueden implementar en todas 
las trayectorias académicas, etapas de desa-
rrollo, oportunidades de formación y trayecto-
rias profesionales (Meschitti y Smith, 2017; Stelter 
et al., 2021). Algunos programas se centran en el 
apoyo académico, la formación investigadora, 
la integración social o el desarrollo de la identi-
dad profesional. Algunos programas son forma-
les, con expectativas claras, evaluación o retro-
alimentación. Otros son informales y flexibles, se 
puede llevar a cabo en una relación de uno a 
uno o en entornos grupales.

Un objetivo común de muchos programas de 
mentoría en ingeniería es atraer y retener a es-
tudiantes y profesionales a la disciplina, ya sean 
estudiantes de secundaria que estén consi-
derando carreras STEM y también estudiantes 
universitarios que no estén seguros de su tra-
yectoria profesional, además de estudiantes 
graduados eligiendo un área de investigación, 
académicos en período de evaluación (Meschitti 
y Smith, 2017) o graduados planificando su tra-
yectoria profesional en una organización.

Una barrera para el desarrollo de las mento-
rías en STEM para grupos minoritarios o subre-
presentados, es la disponibilidad de mentoras 
y mentores de ese grupo (Whittaker y Montgo-
mery, 2012). Las estudiantes que ingresan a los 
campos de la ingeniería encontrarán pocas 
estudiantes de nivel superior, pocas profesoras 
y pocas mujeres graduadas, por lo tanto, es im-
portante comprender las motivaciones y los be-
neficios que perciben de las mentorías, así como 
los roles que desempeñan para sus mentoradas, 
a fin de diseñar estrategias y diseñar programas 
exitosos.

Metodología

El programa de mentoría tuvo un semestre de 
duración. También, el programa contó con 
eventos masivos de inicio y cierre con la par-
ticipación de una destacada ingeniera como 
charlista principal. Para las sesiones se confor-
maron grupos compuestos por 6 a 8 mentoradas 
(alumnas de primer y segundo año de Ingeniería 
Civil Industrial), 2 o 3 mentoras de curso supe-
rior y 2 o 3 mentoras egresadas. Estas contaban 
con una propuesta de marco de trabajo, pero 
podían desviarse del plan conforme lo evaluaran 
necesario.

La metodología para evaluar los resultados de 
la intervención siguió un enfoque mixto. Para 
abordar el impacto del programa en las y los es-
tudiantes de primer y segundo año, los resulta-
dos anteriores y posteriores a la intervención se 
compararon mediante un cuestionario de identi-
ficación profesional de veintitrés ítems. Este cues-
tionario fue adaptado de la escala de cinco fac-
tores de identidad profesional (Tan et al., 2017).  La 
escala de medición original se creó con veintisiete 
ítems y constaba de cinco dimensiones. Para este 
estudio solo se consideraron las cuatro primeras 
dimensiones: conocimiento sobre prácticas pro-
fesionales, experiencia con la profesión, auto-
eficacia profesional y tener al profesional como 
modelo a seguir. El cuestionario fue traducido y 
adaptado al contexto local y piloteado con estu-
diantes de tercer año de Ingeniería Industrial.

Para evaluar el impacto del programa en las 
mentoras, la investigación se estructuró en tor-
no a las dimensiones de identidad profesional 
consideradas en la herramienta escala de cinco 
factores de identidad profesional. El enfoque de 
recolección de datos fue cualitativo. Se estable-
cieron grupos focales para indagar sobre cómo 
la experiencia de la tutoría había desafiado o 
reafirmado la identidad profesional de las men-
toras de curso superior.
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Resultados y discusión
 
Para evaluar el proyecto realizado, se compa-
raron los resultados de las pruebas de identifi-
cación profesional de las estudiantes que fueron 
mentoradas con sus pares que no participaron 
en el programa. Los datos provenientes de las 
pruebas muestran diferencias significativas solo 
para la dimensión de la identidad profesional re-
lacionada con la “experiencia con la profesión”.
Este resultado fue consistente con lo esperado.

Las estudiantes de primer y segundo año no ha-
bían tenido la oportunidad de trabajar como 
estudiantes en práctica en la industria. Conocer 
a graduadas que compartieron su experiencia 
profesional fue probablemente el primer acceso 
que tenían las aprendices a un actor relevan-
te en el campo. También, se esperaba que las 
mentoras se convirtieran en modelos a seguir; 
sin embargo, no se observaron diferencias sig-
nificativas en dicha dimensión. Una explicación 
podría tener relación con la duración del pro-
grama de mentorías, un semestre de dieciséis 
semanas, que puede haber sido insuficiente 
para crear un modelo de rol.

El desarrollo del programa de mentoría grupal 
en línea desencadenó procesos de reflexión 
en las mentoras graduadas. Al reevaluar sus 
experiencias como estudiantes y profesionales 
de la ingeniería y luego compartirlas con 
las estudiantes (mentoras de año superior y 
aprendices de primer y segundo año), volvieron 
a significar sus logros y reafirmaron la identidad 
que habían construido a través del ejercicio de 
la profesión.

El acceso de las mentoras de cursos superiores 
a una red de estudiantes graduadas en este rol 
amplió las oportunidades de desarrollo profe-
sional de las estudiantes. Ver que hay diferentes 
formas de ser ingeniera ayudó a sentir que ha-
bía espacio para ella en la disciplina.

Motivar a las estudiantes de primer y segun-
do año para que se inscribieran y participaran 
voluntariamente en el programa de mentoras 
resultó ser más difícil de lo previsto. El contexto 
pandémico en el que se llevó a cabo este estu-
dio hizo que las mentoradas fueran estudiantes 
que no habían tenido ningún tipo de experien-
cia presencial en su programa de ingeniería. En 
general, estas estudiantes tenían poco conoci-
miento de la profesión y poco acceso a modelos 
profesionales, especialmente mujeres ingenieras.

Conclusiones y proyecciones
 
Algunos de los resultados obtenidos en este 
estudio revelaron cómo las mentorías ayudaron 
en el desarrollo de la identidad profesional, 
especialmente en los grupos tradicionalmente 
subrepresentados en la disciplina. 

Aunque las estudiantes de primer año estaban 
más preocupadas por aprobar cursos y garanti-
zar su supervivencia académica, este programa 
les brindó acceso temprano a modelos a se-
guir. Las mentoras, tanto alumnas de último año 
como egresadas, transmitieron sus interpreta-
ciones de su formación universitaria y de lo que 
significaba ser ingeniera a través de sus historias 
personales.

El programa de mentoría grupal en línea desen-
cadenó procesos de reflexión en las estudiantes 
mentoras senior acerca de su proceso educativo 
y sus proyecciones profesionales futuras. Escu-
char las preocupaciones de las aprendices las 
obligó a reevaluar las experiencias que tuvieron 
en sus primeros años de escuela. Esto les ayu-
dó a darse cuenta de cuánto han progresado y 
crecido. Por otro lado, las egresadas les mostra-
ron de primera mano algunos escenarios poten-
ciales de desarrollo profesional. Esto les permitió 
ampliar su comprensión de la profesión de inge-
niería. 
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Este proyecto develó la importancia y utilidad de 
la vinculación de distintos actores del proceso 
formativo, para mejorar la experiencia educati-
va de las y los estudiantes de ingeniería. A través 
de los testimonios de personas que alguna vez 
estuvieron en su lugar, que tuvieron dificultades 
similares, que vivieron cosas similares, las y los 
estudiantes reafirmaron, ampliaron, desafiaron 
o concretaron sus creencias sobre la profesión.
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Propuesta de un sistema de apoyo 
para la medición de resultados de 
aprendizaje en programas de ingeniería 
que permitan potenciar y monitorear el 
proceso de formación del estudiantado

Resumen En los últimos años, la educación universitaria ha incorporado de manera 
significativa el concepto de competencia en sus planes curriculares, lo que 
se evidencia en la declaración de los perfiles de egreso de sus carreras. Esto 
implica hacerse cargo de los tres aspectos involucrados en este concepto 
que dicen relación con lo cognitivo, actitudinal y procedimental, apuntan-
do a un desarrollo integral del estudiantado. Esto que implica un desafío en 
la forma de evaluarlas. De este modo, el sistema de evaluación presentado 
en este estudio operacionaliza la identificación de los resultados de apren-
dizajes esperados, lo que permite tener una aproximación más cercana de 
la real apropiación de competencias de cada estudiante a nivel de curso y, 
en consecuencia, se genera un mecanismo de seguimiento de los logros a 
lo largo del plan curricular.

La importancia del uso de instrumentos de evaluación adecuados influye 
directamente en poder tener una aproximación más cercana a los reales 
aprendizajes logrados por las y los estudiantes. Este estudio se enfocó en 
potenciar los instrumentos de evaluación para que abarcaran distintas ca-
tegorías y tuvieran una rúbrica asociada, esto a través de una herramien-
ta automatizada. Lo anterior fortaleció la retroalimentación a lo largo del 
proceso de formación, permitiendo conocer el avance progresivo del estu-
diantado en distintos instantes de su plan curricular.

El sistema propuesto sustentado en la herramienta mencionada se aplicó 
a un curso de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Informática, identifi-
cando las actividades de evaluación, diseñando rúbricas que orientaran al 
estudiantado para mejorar su desempeño y finalmente establecer la rela-
ción con los resultados de aprendizaje. De este modo, la calificación obte-
nida en una actividad fue más que un valor numérico dentro de una escala 
de evaluación, sino que entregó información complementaria del logro de 
los resultados de aprendizaje considerados en dicha actividad.

Escuela de Ingeniería Eléctrica
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Resume In recent years, university education has significantly incorporated the 
concept of competence in its curricular plans, which is evidenced in the 
declaration of the graduation profiles of their programs. This situation 
implies taking responsibility of the three aspects involved in this concept, a 
relationship, with the cognitive, attitudinal, and procedural, pointing to an 
integral development of the student body. This analysis implies a challenge 
in the way of evaluating them. In this way, the evaluation system presented 
in this study operationalizes the identification of the expected learning 
outcomes, which allows a closer approximation of the real appropriation 
of competencies of each student at the grade level and, consequently, 
a mechanism is generated to monitor the achievements throughout the 
curriculum.

The importance of the use of appropriate assessment tools directly 
influences the ability to have a closer approach to the learning achieved 
by the students. This study focused on enhancing the evaluation tools to 
cover different categories and to create an associated rubric, through an 
automated tool. This strengthened the feedback throughout the training 
process, allowing to know the progressive progress of the student body at 
different moments of its curriculum.

The proposed system based on the aforementioned tool will be applied to 
a course of the program of Execution In Informatics Engineering, identifying 
the evaluation activities, designing rubrics that guide the students to 
improve their performance and finally establish the relationship with the 
learning results. Thus, the score obtained in an activity would be more than 
a numerical value within an evaluation scale but will provide complementary 
information on the achievement of the learning outcomes considered in 
that activity.
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Descripción del Problema

En el contexto actual de la asignatura en la que 
se realiza la intervención de este estudio, si bien 
las actividades de evaluación se encuentran bien 
definidas, no cuentan con rúbricas adecuadas 
para orientar a las y los estudiantes acerca de 
los resultados obtenidos en estas y entregarles 
los lineamientos necesarios para mejorar en los 
aspectos que resulten más débiles. La modalidad 
del curso corresponde a una dinámica de taller, 
sustentada en una metodología de aprendizaje 
basado en proyectos, en la que cada actividad es 
de carácter progresivo y acumulativo en cuanto 
a los contenidos aplicados.

Considerando lo anterior, no se dispone de una 
plataforma que permita a las y los docentes di-
señar instrumentos de evaluación para las dis-
tintas actividades de los cursos que imparten y 
que, además, se relacionen con los resultados 
de aprendizaje que se originan de las compe-
tencias declaradas en el perfil de egreso. Junto 
con lo anterior, se sostiene que un buen instru-
mento de evaluación debe entregar una retro-
alimentación que propicie a la mejora continua 
en el proceso formativo de las y los estudiantes. 
El disponer de una plataforma de apoyo para el 
sistema de evaluación de resultados de apren-
dizaje, permite sistematizar el avance de los 
logros obtenidos, toda vez que el diseño de rú-
bricas puede ser revisada y mejorada de cada 
vez que se requiera, ajustándose a las instancias 
de evaluación correspondientes. Por otro lado, 
el poder compartir los aspectos a evaluar, en 
un sistema que fomente el trabajo colaborati-
vo entre colegas, enriquece aún más el uso de 
una herramienta como la mencionada. Al mismo 
tiempo, desde la perspectiva de las y los estu-
diantes, conocer con mayor precisión los resul-
tados, incentiva el autoconocimiento en rela-
ción con una determinada temática y fomenta 
el compromiso con sus pares al permitir realizar 
coevaluaciones entre integrantes de equipo del 

proyecto. Así el esfuerzo de cada estudiante se 
ve reflejado en su calificación, esto permite que, 
independiente de la modalidad individual o gru-
pal, exista reconocimiento apropiado del traba-
jo en cada uno de las y los integrantes.

Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Implementar una plataforma web que permita 
al profesorado elaborar instrumentos de eva-
luación para fortalecer la retroalimentación de 
los aprendizajes.

Objetivos específicos
 

Diseñar un modelo de datos que relacione la 
interacción de información entre resultados 
esperados, actividades de aprendizaje e ins-
trumentos de evaluación.

Sistematizar información acerca de diferen-
tes instrumentos de evaluación, que apoyen 
la medición de los resultados de aprendizaje.

Elaboración instrumentos de evaluación que 
entreguen al estudiantado claridad en su 
calificación, en cuanto a niveles de logro y 
aspectos a mejorar y/o potenciar en relación 
con los contenidos y habilidades evaluadas.

Fundamentación Teórica

Para este trabajo se revisaron lineamientos aso-
ciados a la importancia de los resultados de 
aprendizajes en el modelo de educación basado 
en competencias, además de aspectos de ase-
guramiento de la calidad en educación, como 
base del proceso de mejoramiento continuo.

El modelo de educación basado en competen-
cias considera implícitamente el concepto de 
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resultado del aprendizaje (LO), que permite eva-
luar de manera más directa el grado de apropia-
ción de habilidades, ya que su definición apun-
ta al desarrollo de experiencias de aprendizaje 
compuestas por elementos que permiten una 
evaluación más significativa a partir de la iden-
tificación de indicadores de logros deseados 
(Anderson et al., 2018). Los resultados del apren-
dizaje son declaraciones de lo que se espera 
que un estudiante sepa, comprenda y aplique 
en una experiencia de aprendizaje determina-
da; estos permiten una representación medible 
a corto plazo de las competencias asociadas a 
un programa de estudio o el nivel de logro de los 
resultados del aprendizaje es una forma de veri-
ficar la apropiación de competencias por parte 
del estudiantado (Trevisan et al., 1998).

De esta forma, en el ámbito de la educación 
superior y la formación de profesionales, la eva-
luación de los resultados del aprendizaje es un 
mecanismo que integra diferentes aspectos en 
su valoración y medición, permitiendo asignar 
niveles de logro (Damaj y Yousafzai, 2018) que 
relacionan el conocimiento (saber) con el com-
portamiento (saber hacer y saber), aplicado a 
determinadas situaciones, permitiendo apreciar 
directamente el avance integral en la formación 
de estudiantes.

Por otro lado, el compromiso de asegurar la cali-
dad de la formación en las instituciones de edu-
cación superior es un elemento diferenciador, en 
el que la mayoría de las entidades acreditado-
ras para carreras de ingeniería manifiestan as-
pectos comunes de mejoramiento continuo que 
dicen relación con: 1) demostrar públicamente a 
través de mecanismos concretos cómo un de-
terminado programa de estudios se asegura de 
educar a las y los profesionales que se declaran 
en los perfiles de egreso; 2) demostrar pública-
mente aquellos procesos que permiten que un 
determinado programa de estudios establezca 
la mejora continua; 3) demostrar públicamente 
la coherencia y cohesión que existe en el pro-

ceso de formación a través de los objetivos ins-
titucionales a nivel universitario. Los objetivos 
del programa de estudios a nivel de grado o 
programa, los resultados de aprendizaje a nivel 
de curso o asignatura, cómo se encuentran los 
contenidos estructurados, en cómo se lleva a 
cabo la evaluación o evaluación del aprendizaje 
por parte de las y los docentes y de cómo se da 
la retroalimentación al estudiantado.

Metodología

La metodología se organizó en tres etapas: (1) 
conceptualización, (2) identificación aspectos y 
(3) diseño de la evaluación. En una primera eta-
pa, se realizó una revisión de la literatura para 
la identificación y definición de características y 
modelos de “educación basada en competen-
cias” en los resultados del aprendizaje evalua-
tivo, e Identificación de características de “me-
jora continua y aseguramiento de la calidad”. 
La búsqueda se basó en las bibliotecas Web of 
Science y Scopus, junto con manuales y docu-
mentos acerca de innovación de organismos de 
acreditación universitaria.

Posteriormente, a partir del soporte bibliográ-
fico, se analizaron los aspectos relevantes y se 
obtuvieron los conceptos claves para evaluar los 
resultados del aprendizaje, la mejora continua y 
el aseguramiento de la calidad. En la segunda 
etapa se estableció la relación entre las acti-
vidades evaluativas consideradas en el curso 
con los resultados de aprendizaje relacionados, 
estableciendo dicha relación, se indagó en los 
diversos aspectos que forman parte de una rú-
brica de evaluación, con los correspondientes 
niveles de logro, identificando los que son más 
pertinentes a la instancia. En la tercera etapa, 
se diseñó el Sistema de Evaluación de Resulta-
dos de Aprendizaje, esto implicó realizar el mo-
delamiento de la plataforma, la implementación 
del sistema y la aplicación a un curso de estudio 
para revisar y analizar los resultados. En esta úl-
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tima etapa, principalmente en la parte de apli-
cación, tomaron un papel importante docentes 
y estudiantes. Las y los docentes jugaron un rol 
fundamental en la identificación de los aspectos 
y en el planteamiento de la rúbrica de evalua-
ción. Por otro lado, el estudiantado pudo acce-
der a la plataforma para revisar detalle de los 
niveles de logro alcanzados, ver sus avances en 
el transcurso del curso, además de permitir rea-
lizar coevaluaciones a sus pares cuando la ac-
tividad evaluativa fuera de carácter grupal. Las 
etapas si bien se describen de manera secuen-
cial, fueron en sí iterativas y progresivas, en cada 
aplicación se pudo complementar o ajustar los 
aspectos considerados, potenciando el proceso 
de mejora continua en el seguimiento del avan-
ce curricular.

Resultados y Discusión
 
Se aplicó el modelo propuesto a un curso en 
particular integrador de la línea de desarrollo 
de aplicaciones informáticas, el que centra su 
desarrollo con metodología de enfoque práctico 
y que consideró distintas instancias evaluativas. 
En estas, se revisaron los logros de resultados 
de aprendizaje. Posteriormente, se revisó el 
avance curricular hasta antes de este curso, 
para determinar el progreso de los resultados 
de aprendizaje y, por ende, de las competencias 
relacionadas. En el análisis más en detalle de 
estudiantes del curso, fue posible identificar 
aquellos casos en que, aún teniendo notas para 
aprobar un curso, se encontraban en riesgo 
de no lograr los resultados de aprendizajes 
esperados. 

Conclusiones y Proyecciones

El sistema propuesto permitió obtener una pers-
pectiva general del progreso del estudiantado 
con relación a los resultados de aprendizaje de 
un curso y competencias declaradas en el perfil 

de egreso. La aplicación del sistema entregó re-
sultados cuantitativos que permiten compara-
ciones más objetivas entre estudiantes, es decir, 
fue posible distinguir no solo por la calificación 
final obtenida en un curso, sino también brindó 
información acerca del nivel de logro alcanzado 
por el estudiantado. 

Como trabajo futuro, el sistema propuesto de-
biera aplicarse en varios cursos, para analizar 
comportamientos y realizar los ajustes nece-
sarios para entregar mejores resultados, más 
cercano al real aprendizaje que logran las y los 
estudiantes durante su proceso formativo. La 
propuesta podría ser realizada a otras áreas 
disciplinares, ajustando los aspectos involucra-
dos en las actividades de evaluación pertinen-
tes al ámbito de formación en el que se aplique.
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El portafolio digital como una 
historia documentada del 
desempeño en estudiantes de 
Pedagogía en Educación Física: una 
oportunidad para la racionalidad 
crítica, la reflexión y metacognición

Resumen A partir del modelo curricular de la formación de estudiantes de Educación 
Física se propuso implementar un sistema de evaluación bajo secuencia 
didáctica reflexiva que utilizara la estrategia de portafolio digital en asig-
naturas del ámbito Motricidad y Deporte del plan de estudio de la carrera 
de Educación Física. Para esto, se diseñó un protocolo del levantamiento 
del portafolio y rúbricas de evaluación y se habilitó una plataforma de 
trabajo. Participaron 87 estudiantes inscritos en las asignaturas del ámbito 
de Motricidad y Deporte del plan de estudio.
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Resume Based on the curriculum model of the training of Pedagogy in Physical 
Education students, it was proposed to implement an evaluation system 
under reflective, didactic sequence that used the digital portfolio strategy 
in subjects in the field of Motricidad y Deporte of the program curriculum. 
For this, a protocol for the survey of the portfolio and evaluation rubrics 
were designed, and a work platform was enabled. Eighty-seven students 
enrolled in the subjects of the field of Motricidad y Deporte of the curriculum 
took part.
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Descripción Del Problema

Situado desde una mirada global, este proyec-
to aportó los pilares del modelo educativo, es-
pecíficamente pensado desde la formación de 
excelencia: en el que se indica que los progra-
mas de formación de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso aseguran su pertinencia 
a través de un diseño ajustado a las actualiza-
ciones científicas, disciplinares y de desarrollo 
profesional de los contextos nacionales e inter-
nacionales. De esta forma, se compromete a un 
currículo que considera el contexto y persigue 
objetivos de pertinencia. De igual forma, orienta 
el modelo a una formación por competencias, 
lo que refleja conocimientos, habilidades y ap-
titudes. Apoya a la acción docente como medio 
para la construcción del aprendizaje universi-
tario, de igual forma se considera el marco de 
cualificación docente y se especifica que se es-
pera responsabilidad docente, enseñanza para 
el aprendizaje, evaluación para el aprendizaje, 
uso pedagógico de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación, reflexión e indagación 
acerca del quehacer docente. Colabora al pilar 
de formación integral en aportar en una forma-
ción transversal en estrategias para la investi-
gación y la promoción de sus resultados, en la 
que se indica que se debe efectuar un cultivo 
de la disciplina, la cual va adquiriendo progre-
sivamente capacidades y condiciones del saber 
científico. 

La carrera de Educación Física desarrolla un 
modelo curricular basado en competencias y 
este proyecto se propuso innovar en la forma de 
verificar los aprendizajes y retroalimentar a sus 
estudiantes, buscando implementar estrategias 
pertinentes y coherentes al tipo de modelo cu-
rricular. El plan de estudio posee diferentes ám-
bitos disciplinares y esta innovación se enmarca 
en el ámbito Motricidad y Deporte, el cual consi-
dera siete asignaturas: Iniciación al Aprendizaje 
Deportivo, Deportes Colectivos 1 y 2, Deportes 

Individuales 1 y 2, Deportes Acuáticos y Práctica 
Extraescolar, asignaturas que avanzan desde el 
segundo al octavo semestre. Este trayecto for-
mativo comenzó con la asignatura Iniciación al 
Aprendizaje Deportivo y finalizó con la asigna-
tura de Práctica Extraescolar, instancia forma-
tiva en la que las y los estudiantes se insertan 
en diferentes contextos educativos. A partir del 
desarrollo de esta secuencia de asignaturas, 
se efectuó esta innovación y mejoramiento del 
sistema evaluativo, bajo una mirada integrado-
ra con la estrategia de portafolio digital, que se 
considera como secuencias didácticas en las 
cuales se articulan las estrategias de proyec-
tos formativos de enfoque socioformativo de las 
competencias con la perspectiva constructivista 
(Tobón, Pimienta y García, 2010). Para el levan-
tamiento del portafolio, se entregó un protocolo 
que orientó su elaboración, además de las rú-
bricas de autoevaluación y heteroevaluación, 
a lo anterior se sumó la implementación de una 
plataforma Classroom que permitió el registro 
de avances, progresos y reflexiones.

Objetivos Del Proyecto

Objetivo General

Implementar un sistema de evaluación bajo se-
cuencia didáctica reflexiva, mediante la estra-
tegia de portafolio digital en asignaturas del 
ámbito Motricidad y Deporte del plan de estudio 
de la carrera de Educación Física.

Objetivos Específicos
 

Diseñar de protocolo para el levantamien-
to del Portafolio Digital para asignaturas del 
ámbito Motricidad y deporte del plan de es-
tudio de Educación Física.

Diseñar de rúbricas de evaluación formativas 
y sumativas bajo la autoevaluación y hete-
roevaluación del portafolio digital en asig-
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naturas del ámbito Motricidad y Deporte del 
plan de estudio de Educación Física.

Diseñar e implementar una página web para 
propiciar aprendizajes colaborativos y socia-
lizar los portafolios digitales de estudiantes 
inscritos en asignaturas del ámbito Motrici-
dad y Deportes del plan de estudio de la ca-
rrera de Educación Física.

Fundamentación Teórica

El modelo curricular basado en competencias 
posee una serie de principios en los cuales hay 
un amplio acuerdo, entre ellos se encuentra la 
esencia de la competencia que es considerada 
como actuaciones o desempeños ante activi-
dades y situaciones cotidianas que movilizan 
recursos personales y del contexto externo. En 
este modelo educativo, se presentan secuencias 
didácticas, entendidas según Tobón, García y 
Pimentel (2010) como “conjuntos articulados de 
actividades de aprendizajes y evaluación que, 
con la mediación de un docente, busca el lo-
gro de determinadas metas educativas, consi-
derando una serie de recursos” (p.20). Además, 
consideran al docente como un profesional di-
namizador del aprendizaje y al estudiante, como 
un sujeto creativo de su formación. En este con-
texto formativo, el propósito de la evaluación es 
determinar los logros progresivos de las y los es-
tudiantes, los desempeños con un compromiso 
ético e idoneidad antes los problemas del con-
texto actual y futuro, en donde Tobón, García 
y Pimienta (2010) señalan que se debe priorizar 
estrategias de evaluación que sean empleadas 
a su vez en su campo profesional.

Según Morales, Hersbberger y Acosta (2020) 
“para evaluar competencias es necesario el di-
seño de instrumentos que le permitan al estu-
diante demostrar con evidencia de ejecución 
que pueda realizar las tareas que involucran la 
competencia” (p. 48). Para ello, se torna impres-

cindible la reflexión en y acerca de la práctica, 
entendida como “el examen activo, persistente 
y cuidadoso de toda creencia o supuesta forma 
de conocimiento a la luz de los fundamentos que 
la sostienen y las conclusiones a las que tiende” 
(Dewey, 1989, como se citó en Muñoz, Serván y 
Soto 2019). 

García (2017) destaca al portafolio educativo 
como un importante promotor de esta compe-
tencia reflexiva, indica que es un método de en-
señanza, aprendizaje y evaluación que consiste 
en la aportación de producciones por parte del 
estudiante a través de las cuales se pueden de-
terminar la adquisición de competencias y ha-
bilidades de una materia o disciplina.  Lo ante-
rior implica una reflexión que permite acercar su 
realidad a la persona destinataria de este. Mu-
ñoz, Serván y Soto (2019) presentan el portafolio 
como “un instrumento privilegiado para vincular 
dos procesos que deben caminar integrados: el 
aprendizaje y la evaluación” (p. 114). Al respecto, 
Pérez et al. (2009, Como se citó en Muñoz, Serván 
y Soto, 2019) señalan que “proporciona a todos 
los agentes implicados información fiable sufi-
ciente para fundamentar e informar los juicios, 
decisiones y práctica de enseñanza de las y los 
docentes, y las decisiones de las y los estudian-
tes sobre sus propios procesos de aprendizaje”. 
Para Lyons (1999, como se citó en May, Marzún 
y May, 2016) es “la historia documental estruc-
turada de un conjunto de desempeños que han 
recibido preparación o tutoría, y adoptan la for-
ma de muestras del trabajo de un estudiante 
que sólo alcanzan realización plena en la escri-
tura reflexiva, la deliberación y la conversación” 
(p. 18). Según Tobón, Pimienta y García (2010) en 
el portafolio se puede observar la manera en 
que el sujeto organiza su trayectoria de reflexión 
frente al proceso de enseñanza-aprendizaje y 
cómo elige cierto camino para responder a los 
retos que le plantea el aprendizaje, como inven-
ta su propio camino.
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El portafolio permite responder a dos aspectos 
esenciales del proceso, implica una metodología 
de trabajo y de estrategias didácticas dentro de 
la interacción profesor-alumno y permite emitir 
una valoración ajustada al proceso de aprendi-
zaje de manera holística. De igual forma Pujola 
(2019) señala que el portafolio digital es una va-
liosa herramienta para la enseñanza basada en 
el desarrollo de competencias como la capaci-
dad de aprendizaje, la capacidad de autono-
mía e iniciativa personal, la capacidad creativa, 
el pensamiento reflexivo, el pensamiento crítico, 
la competencia comunicativa y la competencia 
digital. Según Coromina et al. (2011), exige una 
participación activa del estudiante en su propio 
proceso de aprendizaje, lo ubica en el centro de 
la acción.

Metodología

Para el diseño de las rúbricas de evaluación, se 
realizó una revisión a la literatura para luego de-
sarrollar instancias de trabajo colaborativo con 
docentes de asignaturas del ámbito deportivo, 
ayudantes de las asignaturas de deporte y do-
cente de Didáctica de la Educación Física. Pos-
terior a esto, se envió a revisión de expertos las 
rúbricas de evaluación con el objeto de efectuar 
una validación de contenido, luego se efectuó 
un proceso de fiabilidad de los instrumentos.

Se trabajó con la plataforma Classroom en don-
de se diseñó una actividad que permitió alojar 
los portafolios bajo la mirada del aprendiza-
je colaborativo, diálogo de las experiencias de 
aprendizajes y fortalecimiento de prácticas exi-
tosas. Luego del diseño del recurso de registro, 
se asociaron los correos electrónicos de cada 
estudiante y se les extendió una invitación a 
participar de la plataforma y actividad por cada 
asignatura del ámbito deportivo incorporadas 
al proyecto. Se efectuaron reflexiones, mejoras y 
metacognición del proceso y producto, en bús-
queda de aprendizajes significativos.

Por último, se dio a conocer el proceso y pro-
ducto del portafolio con los otros ámbitos del 
plan de estudio de la carrera, con entrevista a 
actores relevantes y difusión gráfica. Participa-
ron de este proyecto las y los estudiantes de la 
generación 2020, un total de 87 estudiantes.

Resultados y Discusión
 
El proyecto logró aportar a fortalecer las ideas 
matrices de la actualización del modelo edu-
cativo, con el proceso formativo como foco, la 
relación entre las y los estudiantes y docentes, 
lo anterior en función de que el estudiante es el 
artífice de su propio aprendizaje, por lo que se 
entiende como un proceso de construcción pro-
gresivo y sistemático, de esta forma recae la res-
ponsabilidad de brindar espacios y acompañar 
procesos de aprendizajes significativos, autóno-
mos y contextualizados.

Se desarrolló un trabajo colaborativo entre las y 
los docentes del ámbito Motricidad y Deportes 
del plan de estudio de la carrera, invitando al 
trabajo colectivo, articulación curricular, innova-
ción en estrategias de evaluación e implemen-
tación de estrategias de enseñanza y aprendi-
zajes situadas en la reflexión y metacognición 
utilizando las TIC.

Se logró diseñar el protocolo para el levanta-
miento del portafolio digital, entregando orien-
taciones para la elaboración de cada capítulo. 
Este instructivo se diseñó con un foco en el mo-
delo de secuencias didácticas: aprendizajes y 
evaluación de competencias de Tobón, Pimien-
ta y García (2010).

Se diseñaron las rúbricas de evaluación formativa 
y sumativa bajo la autoevaluación y heteroeva-
luación del portafolio digital en asignaturas del 
ámbito Motricidad y Deporte del plan de estudio 
de Educación Física.



89

Se diseñó e implementó una página web para 
propiciar aprendizajes colaborativos y sociali-
zar los portafolios digitales de estudiantes que 
cursaban asignaturas del ámbito Motricidad y 
Deportes del plan de estudio de la carrera de 
Educación Física.

Conclusiones y Proyecciones

Se logró contribuir a lo esperado por la Universi-
dad en materia de responsabilidad docente en 
la enseñanza y evaluación para el aprendizaje, 
mediante la búsqueda de coherencia y perti-
nencia al modelo curricular del plan de estudio 
de la carrera, lo que aportó directamente desde 
las estrategias evaluativas e incorporó este ins-
trumento de portafolio digital.

Se espera que los otros ámbitos del plan de 
estudio de la carrera puedan implementar esta 
estrategia. Además, se espera mejorar el proceso 
y profundizar espacios de reflexión pedagógica.
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Fortalecimiento del aprendizaje 
autónomo haciendo uso de 
software educativo que integra 
gamificación para la educación 
superior

Resumen Un problema constante que se ha dado en el último tiempo es el deficiente 
aprendizaje efectivo de las y los estudiantes en las distintas carreras 
universitarias, lo cual ha tenido efectos directos en el éxito académico y en 
las altas cifras de deserción estudiantil. 

El objetivo de este proyecto fue integrar elementos de gamificación 
en enseñanza en educación superior que consideraba aspectos de 
aprendizaje efectivo como el ranking; incluyendo modelos cognitivos, los 
estilos de estudio y el desarrollo de las competencias a través del uso de 
software.

El contexto de aplicación fue en un curso de tributación de la Escuela de 
Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). En este, 
el proyecto se aplicó a través de la innovación en el método de enseñanza 
y práctica de conceptos, el cual se hacía de forma tradicional con lectura 
de documentos, y mediante el uso de software que ayudó a practicar los 
conocimientos usando técnicas de gamificación que ayudaban a mejorar 
la motivación.

Se intervino la asignatura, se hicieron los ajustes necesarios al programa 
de asignatura y se estudió la percepción por parte de las y los estudiantes 
acerca de las técnicas de gamificación en el aprendizaje de estudiantes 
universitarios que trabajaban bajo una modalidad a distancia y el uso de 
herramientas lúdicas.

Escuela de Comercio

Rafael Mellado Silva: rafael.mellado@pucv.cl
Maria Teresa Blanco Lobos: maria.blanco@pucv.cl

Equipo docente
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Resume A continuing problem in recent times is the lack of effective techniques 
student learning across different university programs, which has a direct 
impact on academic success and in a high rates student dropout.
 
The objective of this project was to integrate elements of gamification in 
higher education teaching that considered aspects of effective learning such 
as ranking; including cognitive models, learning styles and the development 
of competencies through the use of learning support software.

The application context was in a taxation course at the School of Commerce 
of the Pontifical Catholic University of Valparaiso (PUCV). This was done 
through innovation in the method of teaching and practicing concepts, 
which was done in two ways: a) traditional by reading documents, and b) 
using software that helped to practice the knowledge using gamification 
techniques that helped to improve motivation.

The subject was intervened, and changes were made to the subject’s 
program and the students’ perception of gamification techniques in the 
learning of university students working under a distance modality and the 
use of ludic tools was studied.
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Descripción del Problema

Un problema constante es el deficiente apren-
dizaje efectivo de las y los estudiantes en las 
carreras universitarias, lo cual tiene efectos di-
rectos en el éxito académico y en las altas cifras 
de deserción. En promedio, existe una deserción 
solo en primer año de un 22,1 % y solo un 52 % lo-
gra finalizar su carrera. Esta es una realidad que 
está en línea con cifras del Banco Mundial, el que 
establece que aproximadamente el 50 % de las 
y los estudiantes logra finalizar sus estudios de 
educación superior en América Latina. En Chile 
se invierte un 3,2 % del PIB en educación, en el 
que el financiamiento en general corresponde 
a un 70 % de gasto público y un 30 % privado, 
entonces el aprendizaje y retención de las y los 
estudiantes en los distintos planes curriculares es 
una preocupación (Rodríguez et al., 2018). 

Desde la perspectiva del estudiantado, en los 
modelos tradicionales, su rol era de receptor 
pasivo del flujo de información. Por otro lado, 
las evaluaciones solo medían la capacidad de 
reproducción de la información cuando era re-
querido. Todo esto a través de recursos meto-
dológicos como la captura de texto relevante 
y análisis de bibliografía (McClure et al., 2003). 
El problema que sucede con la descripción an-
terior es que no se considera la motivación del 
estudiantado, aspecto que tiene como efecto 
directo una baja en la asistencia a las clases, 
aunque sean virtuales. A lo anterior, se suma que 
los cambios tecnológicos provocaron una alte-
ración en la percepción de las y los estudiantes 
en razón a la necesidad y aporte que genera un 
modelo de aprendizaje pasivo para la adquisi-
ción de conocimientos (Riley y Ward, 2017. 

A todo lo anterior, se le debe sumar la 
complejidad que existe en el aprendizaje de 
componentes de legislación tributaria chilena 
en su profesión, aspectos fundamentales en la 
formación profesional de un contador auditor.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Implantar herramientas de software educativo 
integrando gamificación que apoyan el apren-
dizaje de aspectos tributarios en ámbito univer-
sitario en el marco de los cursos de tributación 
de la Escuela de Comercio.

Objetivos Específicos 

Entregar al estudiante mediante herramien-
tas de software educativo, en la resolución 
de problemas relacionados con los concep-
tos asociados a cada tema en el ámbito de 
la tributación buscando potenciar el apren-
dizaje autónomo bajo una modalidad a dis-
tancia.

Observar tendencias en las interacciones del 
estudiantado, que son utilizadas como retro-
alimentación para el docente. De este modo, 
una alta cantidad de interacciones acerca 
de un concepto podría indicar deficiencias 
en la enseñanza.

Cuantificar la mejora de la motivación y re-
sultados en evaluaciones y con ello los índi-
ces de aprobación del curso Tributación 3 de 
la carrera Contador Auditor mediante test 
cuantitativos.

Fundamentación Teórica

Los países, hace varias décadas, han comen-
zado a realizar distintas innovaciones y cambios 
en los procesos educativos, pasando de los mo-
delos más tradicionales como el docente orador 
a modelos más innovadores que ponen al estu-
diantado al centro del proceso de aprendizaje 
(Fabres Fernández, 2016; Sánchez, 2009). 
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La participación del estudiantado en el proceso 
de aprendizaje ha sido abordada con distintas 
técnicas, todo buscando aumentar el interés y 
el aprendizaje efectivo (Cuevas y Dinely, 2003; 
Tharayil et al., 2018), como los videojuegos (Cic-
chirillo, 2019; Entertainment Software Associa-
tion, 2019), en el que el optimismo, red social, pro-
ductividad y significado épico generan una alta 
esperanza de éxito en ellos (Collins y Cox, 2014). 
Las personas que cuentan con una alta motiva-
ción persisten más en las labores de aprendizaje 
(Ryan y Deci, 2000), contrastado con el fracaso 
escolar (Hamre y Pianta, 2005). 

La gamificación se define como el proceso de 
aplicar elementos de juego a contextos ajenos 
al juego (Indriasari et al., 2020; Schöbel et al., 
2020; Yildirim, 2017a) contemplando principios y 
procesos que se usan para influenciar, compro-
meter y motivar a los individuos de forma indi-
vidual o en comunidad (Huotari y Hamari, 2017; 
Kim et al., 2018; Robson et al., 2016), a través del 
uso de elementos de diseño de los juegos (De-
terding et al., 2011; Kapp, 2012) y mecanismos 
para la resolución de problemas (Seaborn y Fels, 
2015) promoviendo el aprendizaje efectivo (Mi-
ller, 2013). La gamificación nace en el año 2002 
(Rojas-López y Rincón-Flores, 2018), en el que se 
usan elementos de juegos y pensamiento com-
petitivo, con la finalidad de aumentar el com-
portamiento y compromiso de los usuarios. 

El uso de herramientas tecnológicas ha tomado 
relevancia en el aprendizaje colaborativo con 
interacción presencial o virtual de las y los estu-
diantes (Noroozi et al., 2012), siendo de utilidad la 
tecnología y el aprendizaje en línea (Agudo-Pe-
regrina et al., 2014), a pesar de ello los resulta-
dos obtenidos son mixtos (Huang y Hew, 2018). 
Se ha demostrado que considerando aspectos 
de diversión, entretención y experiencias desea-
bles en herramientas que incluyen gamificación, 
aumenta la motivación intrínseca y hace que las 
actividades sean más agradables y atractivas 
(Deterding, et al., 2011, p. 12-15; Flatla et al., 2011; 

Kuo y Chuang, 2016; Monterrat, Élise Lavoué y 
Sébastien George, 2014).

Metodología

La ejecución del proyecto consideró el compo-
nente de innovación docente, buscando diseñar 
y aplicar cambios estructurales en las estrate-
gias de enseñanza y evaluación de los cursos de 
Tributación 3 de la carrera de Contador Auditor. 
Para lo anterior, se debió analizar el contenido 
del curso y las características del estudiantado 
sobre un conjunto de variables del estudiante y 
de las herramientas. 

El desarrollo del software educativo fue realizado 
utilizando la metodología de desarrollo basada 
en prototipos usando la herramienta EducaPlay 
integrada a Moodle (Aula Virtual), basados 
en una experiencia anterior de búsqueda en 
el mejoramiento a la docencia realizada por 
profesores.

También se utilizó una metodología para la im-
plementación de las TIC (Zapata, 2011; Pérez, 
2017; Soto et al., 2014) en el aula que busca a 
través del apoyo de herramientas tecnológicas 
y mediante el acompañamiento virtual con el fin 
de que las y los docentes puedan enseñar de 
una mejor forma y el aprendizaje sea efectivo 
por parte de las y los estudiantes. La primera 
etapa consistió en diseñar la solución TI usan-
do EducaPlay, el cual entregó actividades ga-
mificadas y se analizaron las interacciones a las 
distintas interrogantes del estudiante. Esta he-
rramienta fue integrada al Aula Virtual, factibili-
dad que fue validada técnicamente. Luego, las 
y los docentes realizaron un proceso de prueba 
y apropiación, volviéndose un experto en las he-
rramientas diseñadas, y con ello conociendo sus 
respuestas y el nivel de interacción. Posterior a 
ello, se debió realizar la integración total en el 
syllabus semestral, en donde quedó explícito la 
integración de esta herramienta y su uso. Du-
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rante la fase de implantación, se llevó a cabo la 
ejecución del uso de la herramienta TI. En base a 
las interacciones vistas en la práctica, se debió 
generar un análisis sobre cambios o ajustes a la 
implantación o a los contenidos-metodología 
del curso, ya que el docente debió de reconocer 
las dudas más recurrentes de las y los estudian-
tes, y su temporalidad. 

Resultados y Discusión
 
Esta información ya está aceptada como parte 
habitual de la vida. En el análisis de la aplicación 
de la gamificación, se pudo ratificar que la lite-
ratura y autores como Zichermann añaden as-
pectos de economía de mercados y orientan la 
gamificación a los negocios (Zichermann, 2011); 
Huotari le da una visión asociada a gamificación 
para marketing y publicidad (Huotari y Hamari, 
2012). Otros autores, como por ejemplo Yohannis, 
generan una definición constructivista mediante 
establecer que la gamificación es un conjunto de 
elementos de juegos que bajo ciertos parámetros 
pueden producir una jugabilidad y con ello per-
seguir un objetivo (Yohannis et al., 2014). En base 
a lo anterior, se pudieron establecer ciertas res-
tricciones sobre las definiciones, tales como que 
la gamificación no busca crear juegos con fines 
formativos, sino que son técnicas que se integran 
a los procesos educativos a través de estrategias 
participativas. Además, que una de las formas de 
aplicar gamificación en los procesos educativos 
es a través de herramientas tecnológicas, en la 
cual se ocupen las distintas técnicas de gamifi-
cación existentes. Finalmente, que la gamifica-
ción es distinta a la ludificación y juegos. 

Con la inclusión de las tecnologías en los distin-
tos procesos, se generan nuevos principios junto 
al proceso de gamificación (Kayımbaşıoğlu et 
al., 2016, p. 44):

1. Interactividad, los mecanismos de interacción 
han conllevado a la creación de objetos y suje-
tos que se relacionan por medio de dispositivos.

2. Virtualidad, se genera un mundo virtual con 
reglas que pertenecen a este mundo.

3. Digitalización, la transmisión de datos e imá-
genes logra crear una experiencia en tiempo 
real. 

Además, dentro del estudio se descubrió que era 
necesario estudiar la aceptación tecnológica 
(Ma et al., 2021; Deslonde y Becerra, 2018; Davis, 
1985), considerando la utilidad percibida que 
corresponde al grado en el cual un usuario cree 
que haciendo uso de un sistema será destacado 
como persona y asimismo sobresaldrá su trabajo; 
el disfrute percibido que corresponde al grado 
en el cual un usuario encuentra una actividad 
placentera y la facilidad percibida de uso que es 
el grado en el cual un usuario cree que haciendo 
uso de un sistema el esfuerzo necesario para 
cumplir el objetivo será más bajo. 

Finalmente, uno de los principales hallazgos fue 
que la inexistencia de motivación no se puede 
atribuir al estudiante (Rodríguez, 2006), sino que 
fue relevante considerar la interacción que se 
dio entre el estudiante, el profesor y también a 
los medios que se utilizaron para el aprendizaje 
(Deci et al., 1991). El uso de gamificación en 
ambientes y actividades relacionados con 
aprendizaje suelen focalizar los esfuerzos en la 
motivación, participación y comportamiento 
de los estudiantes, algo fundamentado en la 
teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan 
(Ryan y Deci, 2017) y sus posteriores aplicaciones 
relacionadas con la motivación intrínseca 
(Orbegoso, 2016). 

Con todo esto, dentro de las principales con-
tribuciones de este proyecto de innovación se 
pudo destacar la implantación de una herra-
mienta gamificada para el aprendizaje de la tri-
butación, la construcción de un estado del arte, 
el pilotaje y pruebas con las y los estudiantes 
para obtener datos para su análisis y construc-
ción de un primer borrador de artículo.
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Conclusiones y Proyecciones

Uno de los grandes desafíos que ha existido 
en el ámbito de la educación universitaria es el 
aprendizaje efectivo en materias de alta com-
plejidad como la tributación a las empresas en 
el sistema chileno. Es por ello, que existen distin-
tas propuestas realizadas que buscan entregar 
un aporte o cambio a métodos de enseñanza 
tradicionalistas y que se centren en el desarrollo 
de competencias de las y los estudiantes (Bliks-
tein et al., 2014; Law et al., 2010; Sancho-Thomas 
et al., 2009). Es importante señalar que la moti-
vación autónoma intrínseca se considera el tipo 
de motivación más beneficioso, con un alto nivel 
de satisfacción de las tres necesidades psicoló-
gicas (Deci et al., 1991) y un aprendizaje de alta 
calidad (Ryan y Deci, 2017).

En el presente proyecto se presentó la expe-
riencia y resultados de aplicar técnicas de ga-
mificación bajo herramientas de acceso remoto 
para el aprendizaje de impuesto a la renta en 
estudiantes de auditoría en educación superior 
aplicado a un caso con alumnos de una univer-
sidad chilena. El experimento consistió en que 
las y los estudiantes hicieran uso de actividades 
de aprendizaje usando la plataforma EducaPlay, 
considerando el componente de gamificación 
(tabla de posiciones); aspecto que buscó po-
tenciar la visibilidad de su propio aprendizaje. Al 
hacer que las y los estudiantes estuvieran al tan-
to con su progreso y el de sus compañeros, se 
potenció la competitividad. Dentro de la expe-
riencia llevada a cabo, se pudo establecer que 
el aprendizaje apoyado en herramientas TI con 
la inclusión de gamificación generaron una me-
jora evidente y una mejor percepción del apren-
dizaje de las y los estudiantes en las evaluacio-
nes realizadas. Con lo anterior, se pudo concluir 
que la inclusión de técnicas de gamificación en 
herramientas para la enseñanza de tributación 
tuvo un impacto en el aprendizaje.

Finalmente, se planteó como trabajo futuro 
lo interesante que podría resultar estudiar el 
vínculo que existe entre el estudiantado, las 
herramientas que se usan como apoyo al 
aprendizaje y la percepción que genera sobre 
ellas y sus efectos directos sobre la motivación, 
carga cognitiva y niveles de frustración, 
considerando que aquellos efectos inciden 
directamente no solo en el desempeño final, 
sino que pueden intervenir en la vida personal 
de las y los estudiantes y con esto en el proceso 
completo de aprendizaje, transformándose en 
un gran desafío para las y los docentes, todo 
esto utilizando grupo experimental y de control, 
lo cual se formaliza como una investigación.
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TikTok académico: el uso de la 
red social para la apropiación del 
perfil profesional del ingeniero de 
alimentos

Resumen El objetivo general de esta investigación fue indagar el efecto del uso de la 
plataforma de TikTok como TIC en la generación de vínculos entre estudian-
te-estudiante y estudiante–docente, durante la ejecución de un trabajo 
colaborativo cuyo eje central sea la apropiación del perfil profesional del 
Ingeniero de Alimentos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV). De esta forma, se presenta una innovación pedagógica con la con 
el uso de esta herramienta como recurso de aprendizaje. Las metodologías 
utilizadas fueron: capacitación de estudiantes y docentes en comunicación 
efectiva y en estrategias de trabajo colaborativo virtual y desarrollo de la 
capacidad de síntesis, y la creación de una ruta de aprendizaje para la 
asignatura de Introducción a la Ingeniería en Alimentos. Asimismo, se pro-
puso un análisis de la experiencia del uso de la red social TikTok, a través 
de un estudio cualitativo, mediante el diseño de grupo focal, con el apoyo 
pedagógico de un experto. Dentro de los principales resultados obtenidos, 
se constató como TikTok puede crear un entorno de aprendizaje motivador, 
que estimula la creatividad y curiosidad por aprender.

Escuela de Alimentos

Carolina Luisa Astudillo Castro: carolina.astudillo@pucv.cl
María Lorena González Reyes: maria.gonzalez.r@pucv.cl

Equipo docente
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Resume The general goal of this research was to investigate the effect of the use 
of the TikTok platform as an ICT in creating bonds amongst students, and 
between students and professors, during the execution of a collaborative 
work that has as a central axis the appropriation of the professional profile 
of the Food Engineer of the Pontifical Catholic University of Valparaíso 
(PUCV). Consequently, a pedagogical innovation is presented with the use 
of this tool as a learning resource. The methodologies used were training 
of students and professors in effective communication, virtual collaborative 
work strategies, and development of synthesis capacity, as well as the 
creation of a learning path for the subject of Introducción a la Ingeniería 
en Alimentos. Likewise, an analysis of the experience of the use of the TikTok 
social network was proposed through a qualitative study and the design of 
a focus group, with the pedagogical support of an expert. Among the main 
results obtained, it was noted that TikTok can create a motivating learning 
environment, which stimulates creativity and curiosity to learn.
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Descripción del Problema

Cada vez es más común la generación de en-
tornos mixtos, en los que las nuevas tecnologías 
y, en particular, las redes sociales están revo-
lucionando la forma en que los actores se co-
munican, socializan y aprenden. Por ello, es una 
necesidad para las y los docentes utilizar todos 
los medios tecnológicos que estén a su alcan-
ce para poder fortalecer el aprendizaje activo y 
colaborativo de las y los estudiantes, para que 
así puedan establecer vínculos de calidad. 

Durante la pandemia, la red social que tuvo un 
crecimiento explosivo en popularidad a nivel 
mundial fue TikTok, la que ha sido aprovechada, 
tanto para divertirse como para enseñar y co-
municar. Esta plataforma ya suma 100 millones 
de cuentas durante el año 2020 y cuenta con 
500 millones de cuentas a nivel mundial. Una de 
las características de esta red es que permite 
subir videos desde 15 segundos hasta un máxi-
mo de un minuto; por lo tanto, la o el usuario, en 
este caso la o el estudiante, se ve obligado a 
generar un material con ese máximo tiempo de 
duración, por lo que necesariamente deberá ser 
capaz de sintetizar la información para cumplir 
con ese requerimiento. Es esa característica la 
que le da dinamismo a TikTok, ya que quiebra la 
monotonía y regularidad de otras redes sociales. 
Es preciso adecuar las formas de comunicación 
del ser humano, lo que incluye no solo un con-
junto de palabras, sino también imágenes, so-
nidos y símbolos (Bravo, 2004). Dentro de este 
contexto surge la plataforma TikTok de forma 
natural como una oportunidad para apoyar al 
estudiantado con su quehacer (White, 2013). De 
esta manera, se recomienda introducir esta red 
social como herramienta de enseñanza y apren-
dizaje por su potencial educativo positivo y es-
tudiar el impacto en las y los estudiantes y sus 
percepciones sobre el aporte a su proceso de 
aprendizaje.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Indagar el efecto del uso de la plataforma de 
TikTok, como TIC, en la generación de vínculos 
entre estudiante-estudiante y estudiante–profe-
sora/profesor, durante la ejecución de un trabajo 
colaborativo cuyo eje central sea la apropiación 
del perfil profesional del Ingeniero de Alimentos. 

Objetivos Específicos 

Diseñar e implementar una ruta de aprendi-
zaje que utilice la plataforma de TikTok como 
herramienta para la entrega de los productos 
comprometidos en la ejecución del trabajo 
colaborativo centrado en el perfil profesional 
del Ingeniero de Alimentos.

Indagar en las percepciones, fortalezas, difi-
cultades y las formas de trabajo que deben 
desarrollar las y los estudiantes para vincu-
larse con sus pares y docentes durante la 
formación virtual utilizando la plataforma de 
TikTok.

Fundamentación Teórica

Uno de los grandes desafíos de la educación 
actual en todos sus niveles es el fortalecimiento 
de procesos de enseñanza y aprendizaje parti-
cipativos, en los que el estudiantado juega un 
rol protagónico, con elementos indispensables a 
considerar, tales como la experiencia y la impor-
tancia del vínculo con los otros en este proceso. 
Estos elementos son la base fundamental de la 
educación, de acuerdo con las teorías cons-
tructivistas del aprendizaje desarrolladas el siglo 
pasado por autores canónicos, como Jean Pia-
get, David Ausubel y Lev Vygotsky (Jerez Yáñez, 
2011).
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Asimismo, durante los últimos años, diversos 
autores han comenzado a incentivar mode-
los formativos que incluyen las habilidades so-
cioemocionales como una dimensión crucial del 
desarrollo del estudiantado dentro de las com-
petencias necesarias para el siglo XXI (Trilling y 
Fadel, 2009). En este contexto, parece ser que 
las habilidades transversales vinculadas a las 
relaciones intra e interpersonales, constituyen un 
elemento central. Así, este enfoque no solo tiene 
repercusiones a nivel socioemocional para do-
centes y estudiantes, sino también a nivel aca-
démico: 

Un estudio que estimó la influencia relativa 
de 30 categorías diferentes sobre el apren-
dizaje de variables educacionales, psicoló-
gicas y sociales, demostró que las variables 
emocionales y sociales ejercían la mayor in-
fluencia en el desempeño académico [...] En 
esta misma línea, también se ha demostra-
do que satisfacer las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes aumenta su 
capacidad para el aprendizaje, incrementa el 
dominio de los contenidos de las asignatu-
ras, la motivación por el aprendizaje, el com-
promiso con la escuela y el tiempo dedicado 
a las tareas. También mejora la asistencia y 
las perspectivas laborales futuras, al mismo 
tiempo que se reducen las suspensiones, ex-
pulsiones, repitencias y deserciones. (Berger 
et al., 2009, p. 23)

Asimismo, el ambiente del aula se ve favoreci-
do por varios factores, entre ellos: infraestructu-
ra, equipamiento, una profesora o profesor que 
domina los contenidos que enseña, la metodo-
logía de enseñanza, la forma de evaluar y las 
interacciones estudiante-estudiante y estudian-
te-profesor. Es por esto por lo que proyectarse y 
establecer confianza es el primer paso para el 
desarrollo de redes colaborativas entre ellos que 
mejoren el ambiente de aula y sus proyecciones 
a lo largo de su paso por la universidad (Ríos, 
Bozzo, Marchant, y Fernández, 2010). 

Por otra parte, las redes sociales tienen un uso 
cotidiano por parte de las y los estudiantes, 
quienes son nativos digitales, por lo que tienen 
un enorme potencial para el ámbito educativo, 
incluso se han publicado evidencias de que el 
estudiantado presenta una actitud favorable al 
uso académico de las redes sociales (Gómez-
Aguilar, Oses-Campos, y Farias-Batlle, 2012; 
Gómez et al., 2011), junto con una asociación 
positiva entre ellas y el rendimiento académico 
(Del Petre y Redón, 2020). Si se analiza la 
compleja naturaleza de las relaciones humanas 
a través de los entornos virtuales y las redes 
sociales, se descubren modos de participación o 
proyección, de tal manera que el uso de lo virtual 
e internet, más que una herramienta utilitaria, 
se convierte en un acto presencial, en el que el 
sujeto habita, se autodefine, se relaciona, llega 
a ser una o más identidades que habitan la red. 
Es este fenómeno el que se persigue promover 
en la educación virtual sincrónica (Del Petre y 
Redón, 2020).

Si bien, la investigación acerca del impacto de 
las redes sociales en el aprendizaje es contro-
versial e incipiente, Ruiz (2016) menciona: 

En el contexto de la educación superior, las 
redes sociales pueden contribuir con el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, convirtiéndose 
en un factor dinamizador y complementario 
del modelo clásico de educación centrado 
en la transmisión de contenidos del docente, 
al ofrecer la posibilidad de insertar este tipo 
de recurso tecnológico en el currículo, lo que 
favorecería la interacción grupal en línea, 
compartir contenidos, realizar proyectos 
colaborativos y ofrecer nuevas opciones de 
evaluación, entre otros”  (p. 252). 

Para el autor, las TIC favorecen el acceso a la 
información, la autonomía personal, la comuni-
cación, el trabajo en equipo y el contacto con 
otras personas, lo cual facilita un aprendizaje 
constructivo, autónomo y colaborativo. 
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Metodología

Las metodologías utilizadas fueron principal-
mente tres. Primero, se realizó una capacita-
ción a estudiantes y docentes en comunicación 
efectiva y en estrategias de trabajo colaborativo 
virtual y desarrollo de la capacidad de síntesis. 
Segundo, se creó y aplicó una ruta de apren-
dizaje para la asignatura de Introducción a la 
Ingeniería en Alimentos. Finalmente, se reali-
zó un estudio cualitativo, mediante el diseño y 
aplicación de dos grupos focales con el apoyo 
pedagógico de un experto, para recopilar in-
formación acerca de las percepciones de las y 
los estudiantes en torno al impacto del uso de 
la red social TikTok en la asignatura Introduc-
ción a la Ingeniería en Alimentos. Se trabajó con 
un guion de cuatro preguntas orientadoras que 
permitieron el desarrollo de un diálogo abierto y 
la profundización en los ejes fundamentales del 
proyecto, con el fin de indagar en las percepcio-
nes acerca del ambiente de aula, generación de 
vínculos estudiante-estudiante; estudiante-do-
cente y su calidad, valor de la metodología uti-
lizada, apropiación perfil de egresos, utilidad de 
la asignatura, las preguntas que se realizaron 
fueron:

1. ¿Cómo fue la experiencia con esta asignatura 
en 2021 con la incorporación del TikTok acadé-
mico? ¿Para qué me sirvió?

2. ¿Cuál es mi nivel de satisfacción con mi elec-
ción de carrera? ¿Estoy feliz de haber escogido 
la PUCV y la carrera? 

3. ¿Siento que, a pesar de la dificultad de las 
asignaturas de ciencias básicas (matemáticas 
y química), estoy lo suficientemente motivado 
para perseverar en mi elección? 

4. ¿Me proyecto como ingeniero de alimentos? ¿En 
cuál de las áreas de desempeño de un ingeniero 
de alimentos, creo que me podría desarrollar?

Resultados y Discusión
 
Cabe destacar que en el proyecto participaron 
diecisiete estudiantes y se conformaron cinco 
grupos de tres y cuatro estudiantes. El criterio 
de conformación de los equipos de trabajo fue 
por consideraciones de género, lo que resultó en 
la conformación de grupos mixtos en todos los 
casos. 

En cuanto al taller de aprendizaje colaborativo, 
desarrollado con fecha 9 de junio a las 11.00 ho-
ras, con una duración de noventa minutos, las y 
los estudiantes pudieron reflexionar y desarrollar 
en vivo la metodología de trabajo colaborativo. 
En esta instancia, se realizaron debates acer-
ca del modelo de aprendizaje socioemocional 
presentado, con un foco en la competencia de 
conciencia del otro, y mediante la profundización 
en empatía y en la competencia de habilidades 
interpersonales, con un foco en la comunicación. 
Con respecto a la ruta de Aprendizaje diseñada, 
se detalla en la tabla 1.
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Tabla 1
Ruta de aprendizaje

# Fecha Actividad Se solicita

1 23/03 Crear una cuenta de TikTok con un nombre 
aprobado por las profesoras (relacionados 
con nuestro qué hacer).
Indagar en qué consiste el perfil del ingenie-
ro de alimentos de nuestra universidad.

Entrega:
Subir el video en formato TikTok al 
FORO 1 y presentarlo durante la clase.

Informar la cuenta de TikTok creada 
en el mismo foro.

2 30/03 Analizar el perfil profesional del Ingeniero 
de Alimentos de otra universidad chilena 
prestigiosa y compararlo con el perfil 
del Ingeniero de Alimentos PUCV, para 
responder la pregunta: 

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de 
nuestro perfil?

(Las profesoras asignarán la universidad a 
cada grupo de trabajo constituido).

Entrega:
Subir el video en formato TikTok al 
FORO 2 y presentarlo durante la clase.

En el mismo foro subir una hoja escrita 
en Word que sintetice su trabajo.

3  13/04 Indague en qué consiste el perfil del 
ingeniero de alimentos de dos universidades 
internacionales prestigiosa y cuáles son sus 
áreas de formación. 

(Las profesoras asignarán la universidad a 
cada grupo de trabajo constituido).

Entrega:
Subir el video en formato TikTok al 
FORO 3 y presentarlo durante la clase.

En el mismo foro subir una hoja escrita 
en Word que sintetice su trabajo.

4 20/04
22/04

Idear preguntas para una entrevista a 
Profesionales de ingeniería de alimentos, que 
se encuentren ejerciendo en la especialidad. 
Recuerde que la pregunta de investigación 
es: ¿Cuál es el perfil profesional del ingeniero 
de alimentos?

Entrega:
20-04 Trabajo en clases y 
presentación del avance en formato 
PowerPoint durante la clase.

22-04 Subir al FORO 4 su trabajo en 
PowerPoint corregido.

5  04/05 Realizar dos entrevistas.  
Una entrevista a un profesor de la escuela y 
una entrevista a un profesional del área.

Entrega:
Subir dos videos en formato TikTok al 
FORO 5 (se entiende que es un TikTok 
por entrevista).

Tengan presente que durante sus en-
trevistas generarán más material que 
pueden reservar para el trabajo final.
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6 11/05
13/05

Buscar 2 ofertas laborales para ingenieros 
de alimentos. Una oferta debe ser publicada 
por empresa nacional y otra oferta debe 
ser publicada por empresa internacional 
(para trabajar en el extranjero). Recopilar los 
cargos y requisitos de dichos cargos, para 
responder a la pregunta ¿Cuáles son las 
competencias que exigen las empresas para 
el desempeño profesional de los ingenieros 
de alimentos?

Entrega:
11/05 Trabajo en clases y 
presentación del avance en formato 
Word durante la clase.

13/05 Se les solicita una tabla en 
formato Word que contenga la 
siguiente información: país, empresa, 
cargo y requisitos. Subirla al FORO 6.

7  25/05 Construir el borrador del guion del video, 
detallando el mensaje que se desea 
entregar. 

Se da libertad para la creatividad y ésta 
será bien valorada. El video debe durar entre 
5 a 8 minutos.

Por lo tanto, en la modalidad TikTok lo 
pueden hacer por partes… “like para parte 
2”. Y así sucesivamente.

Entrega:
Un archivo en Word (máximo dos 
páginas).

Subirlo al FORO 7.

8  10/06 Entrega del video. Entrega:
Subir todas las partes del video 
en formato TikTok al FORO 8 y 
presentarlo durante la clase.

Recuerde que el video puede durar 
entre 5 a 8 minutos.

9  29/06 Entrega del video corregido Entrega:
Realizar las correcciones solicitadas 
al video.

Subir todas las partes del video 
en formato TikTok al FORO 9 y 
presentarlo durante la clase.

Recuerde que el video puede durar 
entre 5 a 8 minutos.

Utilice al menos los siguientes hashtags:
#Ingenierodealimentos
#ALI-PUCV
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En cuanto al grupo focal cohorte 2021: se 
desarrolló con fecha 2 de septiembre, parti-
ciparon 8 estudiantes de la asignatura Intro-
ducción a la Ingeniería de Alimentos. 

En cuanto al grupo focal cohorte 2020: se 
desarrolló con fecha miércoles 13 de octubre, 
participaron 8 estudiantes de la cohorte 2021 
de la asignatura Introducción a la Ingeniería 
de Alimentos. 

A partir del análisis de las entrevistas grupales, se 
deduce como principales aspectos de discusión: 

1. El uso de estrategias colaborativas (activas) 
y herramientas tecnológicas que favorezcan el 
desarrollo del trabajo colaborativo, ha gene-
rado el fortalecimiento de habilidades socioe-
mocionales como la conciencia de sí mismo, 
habilidades comunicativas, trabajo en equipo, 
liderazgo, actitudes prosociales. 

2. La percepción positiva del desarrollo de ha-
bilidades socioemocionales con la apropiación 
de los contenidos conceptuales y del perfil de 
egreso del estudiante de Ingeniería en Alimentos, 
en relación con la dirección de equipos, res-
ponsabilidad en el tratamiento de alimentos y 
el trabajo colaborativo. 

3. La valoración de metodologías activas en 
cuanto experiencias de aprendizaje motivado-
ras, que estimulan el compromiso y el aprendizaje. 

4. Las percepciones sobre la dificultad de asig-
naturas como matemática y química, y los me-
canismos utilizados para solventar dichas difi-
cultades basados en la resiliencia y habilidades 
de colaboración. 

5. Las reflexiones sobre la decisión de continuar 
y haber elegido la carrera universitaria de Inge-
niería en Alimentos y una percepción positiva del 
ramo de Introducción a la Ingeniería en Alimen-
tos para fortalecer la decisión de continuar.  

Conclusiones y Proyecciones

El principal aporte del proyecto “TikTok acadé-
mico: El uso de la red social para la apropiación 
del perfil profesional del ingeniero de alimentos” 
fue desarrollar una ruta de aprendizaje acti-
va-participativa que estimuló la motivación y el 
compromiso de las y los estudiantes involucra-
dos por su aprendizaje, generó un aporte signifi-
cativo en la apropiación del perfil de egreso del 
Ingeniero en Alimentos y se valoró positivamente 
el uso de metodologías activas. Serán estos mé-
todos los que generaron un desarrollo de habili-
dades socioemocionales, un apoyo evidente en 
el logro de los objetivos de aprendizaje y el éxito 
académico en la trayectoria estudiantil. El aná-
lisis de las entrevistas grupales permitió identi-
ficar claramente las percepciones acerca del 
proyecto y la asignatura Introducción a la Inge-
niería de Alimentos, en cuanto aporte al desa-
rrollo de habilidades socioemocionales como la 
motivación, el compromiso, la comunicación, la 
empatía y el trabajo colaborativo y la apropia-
ción del perfil de egreso, lo que incentivó favora-
blemente la decisión de continuidad de estudios 
de las y los estudiantes. 

De esta manera, el proyecto permitió identificar 
los desafíos que presenta para la docencia uni-
versitaria tradicional la incorporación de nuevas 
tecnologías y redes sociales como herramientas 
para el logro de los objetivos de aprendizajes y 
el desarrollo de competencias en las y los estu-
diantes. Asimismo, el uso de metodologías acti-
vas se transforma en otro desafío que llaman a 
intencionar procesos de formación, autoforma-
ción y acompañamiento docente para la inno-
vación pedagógica, la adaptación a las nuevas 
generaciones de estudiantes, requerimientos de 
la sociedad, el trabajo y la educación del siglo 
XXI. Por otra parte, el proyecto permitió identificar 
una necesidad en poder ahondar en el aporte 
del desarrollo de habilidades socioemocionales 
en la carrera, un análisis de las prácticas peda-
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gógicas recurrentes en las distintas asignaturas y 
la percepción de las y los profesoras y profesores 
en su implementación de cara al fortalecimiento 
de un modelo educativo basado en competen-
cias y centrado en las y los estudiantes.

Cabe resaltar que la investigación en torno al 
impacto del uso de redes sociales en el apren-
dizaje es todavía incipiente y se aboca funda-
mentalmente hacia los estudios descriptivos, 
tipo encuesta, en los que prevalece la opinión 
de docentes y estudiantes en relación con sus 
vivencias y percepciones acerca de su uso en 
el contexto educativo. Por otra parte, los resul-
tados obtenidos deben ser considerados como 
provisorios, ya que la literatura es bastante con-
tradictoria en lo que respecta al impacto del uso 
de las redes sociales en el aprendizaje, incluso se 
obtienen férreos detractores. Por ello, es suma-
mente apropiado profundizar la investigación 
en este ámbito en lo referente a la calidad de 
la investigación, con énfasis en la obtención de 
resultados basados en evidencias objetivas y la 
discusión académica en torno a este fenómeno 
que ha tomado gran fuerza en los últimos años, 
que ha sido acrecentado por la pandemia del 
COVID-19 y el avance irreversible de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación.
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Desarrollo del pensamiento 
analítico en Derecho Romano 
clásico: propuesta de recursos de 
aprendizaje multimodal para el 
trabajo con casos

Resumen El proyecto propuesto consistió en la elaboración de material audiovisual 
y didáctico de apoyo a la docencia en pregrado. En especial, se trató de 
videos animados y/o en formato dibujos storytelling para el trabajo en la 
resolución de casos. El proyecto buscó la elaboración final de al menos 
dos videos que describieran adecuadamente la situación de hecho de un 
caso. La idea fue que estos materiales se encontraran permanentemente 
a disposición del alumnado en el Aula Virtual de la asignatura de Derecho 
Romano 2 y en el canal de YouTube de la Escuela de Derecho, para que 
sirvieran en el desarrollo de actividades prácticas guiadas.

Como planificación, se realizó un trabajo inicial de selección del caso a 
tratar. Una vez seleccionados los temas, se redactó el guion que describía 
la situación presentada en los videos y que luego fue insertado en formato 
de audio en los mismos. Luego, se consideraron necesarias varias reuniones 
de trabajo con prestadores externos, quienes elaboraron el producto 
audiovisual, para corregir errores e introducir modificaciones.

Finalmente, en su fase de implementación, el material fue usado en 
actividades prácticas guiadas del siguiente tipo: a) trabajo autónomo: 
lectura de textos asignados previamente por la o el docente; visualización 
del video y formulación de preguntas en un foro creado al efecto, sin 
proporcionar respuestas, es decir, una dinámica de roles invertidos; b) 
actividad práctica: de las múltiples cuestiones planteadas por estudiantes 
en los foros, se seleccionaron las que a juicio de la o el docente parecían 
de mayor calidad, explicando los fundamentos de esta decisión. Luego, 
se elaboraron grupos de trabajo en los que el estudiantado construyó un 
portafolio de resolución del caso, identificando qué instituciones son las 
involucradas en el problema jurídico y los razonamientos plausibles para 
llegar a la solución que el grupo propuso a cada una de las preguntas 
seleccionadas.

Escuela de Derecho

Patricio Lazo González: patricio.lazo@pucv.cl
Francisco Valenzuela Aránguiz: francisco.valenzuela.a@pucv.cl

Equipo docente
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Resume The proposed project comprised the development of audiovisual and 
didactic material to support undergraduate teaching. In particular, these 
were animated videos and/or drawings in storytelling format for work in 
case resolution. The project sought the final elaboration of at least two 
videos that adequately described the factual situation of a case. The goal is 
that these materials would be permanently available to students in the Aula 
Virtual of the subject of Derecho Romano 2 and in the YouTube channel of 
the School of Law, to serve in the development of guided practical activities.
In the planning phase, an initial work was conducted to select a case. Once 
the themes were selected, a script was written that described the situation 
presented in the videos and then it was embedded as an audio file into 
the visual media. Subsequently, several working meetings with external 
providers, who developed the audiovisual product, were necessary to fix 
errors and make modifications.

Finally, in its implementation phase, the material was used in guided 
practical activities of the following type: a) autonomous work: reading 
of texts previously assigned by the professor; visualization of the video 
and formulation of questions in a forum created for this purpose, without 
providing answers, a dynamic of inverted roles; b) practical activity: from the 
multiple issues raised by students in the forums, those that in the professor's 
opinion seemed of greater quality were selected, explaining the foundations 
of this decision. Then, working groups were developed in which the students 
built a portfolio of case resolution, identifying which institutions participate 
in the legal problem and the plausible reasons to reach the solution that the 
group proposed to each of the selected questions.
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Descripción del Problema

El proyecto tuvo su origen en la coincidencia 
del profesorado postulante acerca de la escasa 
formación previa del estudiantado del primer 
ciclo. La referida falencia se apreciaba no solo 
con relación a los contenidos propios del currículo 
de sus estudios medios, sino también respecto 
de ciertas competencias, en especial respecto 
de la comprensión lectora y, unido a ella, la pre-
sencia de un bajo nivel de desarrollo del pensa-
miento analítico y abstracto. 

De este modo, la creación del material didáctico 
propuesto en este proyecto tuvo por objeto que 
dichos videos fueran un primer acercamiento a 
la descripción de una cierta situación fáctica. 
Desde luego, no se pretendió reemplazar el tex-
to escrito, el que en cualquier caso acompañó al 
video, pues no se puede olvidar que el derecho 
es, sobre todo, un arte de palabras y lenguaje, y 
que buena parte de la labor profesional de las y 
los estudiantes se centrará, una vez finalizados 
sus estudios, en el análisis, comprensión y pro-
ducción de textos. Lo anterior, no obstante, no 
impide considerar la existencia del material au-
diovisual como un adecuado intermediario entre 
la descripción textual del caso y el razonamien-
to acerca del mismo. Lo anterior, por lo demás, 
no supuso dificultad alguna al tener en cuenta 
el hecho de que se creó un material escrito que 
describió la situación presentada en el video y al 
que se dio lectura junto con la visualización de 
las imágenes. 

Adicionalmente, no se puede olvidar que las y 
los estudiantes están insertos, tal como el pro-
fesorado, pero en mayor medida, en una cultura 
de la imagen. En este sentido, las nuevas gene-
raciones se ven enfrentadas primordialmente a 
esta; por ende, la educación universitaria debe 
tratar de adaptarse a las nuevas formas de 
aprender de las generaciones de educandos y 
a los medios que a estas le son más familiares. 

Pues cuando existe distancia entre la forma de 
aprender del estudiantado y la forma de ense-
ñar del profesorado, el aprendizaje no logra ser 
de carácter significativo. 

Del mismo modo, considerando que se está en 
un contexto formativo de emergencia, en el que 
la imagen es el principal medio a través del cual 
se propicia la construcción de los aprendizajes, 
pareció apropiado el desarrollo de una propues-
ta de estas características, cuyos productos fi-
nales pudiesen ser empleados incluso pasada la 
emergencia, ya sea en un modelo presencial o 
semipresencial de tipo blendlearning.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General 

Trabaja colaborativa y activamente en la eva-
luación de diferentes situaciones fácticas pre-
sentadas mediante recursos de aprendizaje 
multimodal, a fin de extraer desde sus particu-
laridades principios generales que le permiten 
hacer aplicables las soluciones jurídicas obte-
nidas a otros casos mediante un razonamiento 
analógico y crítico de las instituciones jurídicas 
involucradas.

Objetivos Específicos 

Identificar la existencia de diferencias inter-
pretativas en torno a un problema.

Analizar imágenes, textos o casos relaciona-
dos con los contenidos de la asignatura.

Participar del intercambio de ideas de forma 
comprometida y constructiva para con su 
entorno.
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Fundamentación Teórica

En el proyecto, se asumió que el estudio a tra-
vés de casos favorece el aprendizaje inductivo. 
Así, cuando el asunto estudiado se presenta a 
las y los estudiantes por medio de casos parti-
culares, permitió, mediante la comprensión de la 
ratio decidendi, el descubrimiento de principios 
generales luego aplicables a otras situaciones 
por medio del razonamiento analógico. Esta ca-
racterística del aprendizaje por medio de casos 
se encuentra ampliamente avalada entre los 
especialistas (Wassermann, 2010). A esta virtud, 
se suma el hecho de que el trabajo de casos es 
un método activo por excelencia y, aunque se 
lo asocia frecuentemente con el área científi-
co-tecnológica, se puede decir que también es 
propio de las ciencias sociales. El trabajo en so-
lución de problemas promueve, en el estudianta-
do, el conocimiento basado en experiencias y su 
participación (Tena, 2016). Por lo demás, el cono-
cimiento producido desde la experiencia acorta 
la brecha existente entre profesor y estudiantes 
(Lovett, 2020), permitiendo que el estudiantado 
sea generador y partícipe directo en su aprendi-
zaje (De Miguel, 2006) y para ello se deben bus-
car modos de propiciar su involucramiento direc-
to, lo que se consigue a través del uso eficiente 
de TIC, como videos (Vaughan et al., 2018). Como 
se dijo, se debe promover un aprendizaje no re-
ducido exclusivamente a la literacy textual, sino 
buscando que la o el estudiante aprenda por di-
ferentes medios de comunicación. Así, la era 2.0 
ofrece múltiples posibilidades que enriquecen el 
proceso de enseñanza-aprendizaje al permitir 
que el alumnado escriba y lea en entornos vir-
tuales, incorpore fotografías y videos en el desa-
rrollo de sus destrezas (Martínez, 2013). Finalmen-
te, el uso del material generado en el proyecto 
en actividades de trabajo colaborativo sumó a 
lo anterior la promoción de las competencias de 
acción y decisión, trabajo en equipo, técnicas de 
comunicación y argumentación.

En lo que respecta al aprendizaje del Derecho, 
el trabajo con análisis de casos retoma una los 
verdaderos cimientos del estudio universitario: 
las quaestiones disputatae medievales como 
método. Quizá por ello, las más prestigiosas es-
cuelas de derecho, ya desde el 1900, han opta-
do por tal método (fue introducido en Harvard 
por Cristopher Columbus Langdell). Pero, aún 
más relevante con relación al derecho romano, 
es que el estudio de casos se presenta como el 
método que mejor se corresponde con la forma 
en que los juristas romanos entendían el dere-
cho, así lo atestiguan los especialistas (Vacca, 
2006; 2014). Fueron los juristas romanos los que 
prefirieron un acercamiento a la realidad prácti-
ca del derecho por sobre una aproximación de 
tipo puramente abstracta y sistemática. Los ju-
ristas no eran soñadores entretenidos en la ela-
boración y análisis de fórmulas teóricas destina-
das simplemente a recreo espiritual (Montanos, 
2003). Esto explica que muchos romanistas ha-
yan elaborado manuales al efecto. Entre los más 
difundidos se encuentra el del profesor García 
Garrido (García, 2015), sin perjuicio de otros de 
menor difusión (Pérez, 2012; Adame, 2013). 

Sin embargo, a estos manuales les falta un apo-
yo audiovisual como aquel cuya creación se 
propone, el que es inexistente en habla hispana, 
encontrando solo algunos ejemplos pertene-
cientes a otras tradiciones jurídicas (tort law en 
el Common law). 

Metodología

Se elaboró un grupo de trabajo en el Depar-
tamento de Estudios Histórico-Jurídicos dirigi-
do por el profesorado concursante e integrado 
por el resto de las y los docentes y ayudantes 
de cátedra. En estas sesiones de trabajo, se se-
leccionaron los casos problemáticos y se inició 
la construcción de un portafolio de casos. Este 
portafolio contó con una numeración para cada 
uno de los casos, así como una descripción tex-
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tual del supuesto de hecho. Sumado a ello se 
elaboró el guion a incluir en la elaboración del 
material audiovisual.

Asimismo, se dejó en este portafolio una indica-
ción expresa del o los textos teóricos que trata-
ron las instituciones jurídicas comprometidas, de 
modo que les fuera de utilidad como guía biblio-
gráfica al estudiantado. En el grupo de trabajo 
se elaboró una matriz que permitió asegurar la 
consistencia entre los resultados de aprendizaje 
de la asignatura, los contenidos y los casos que 
se generaron. De esta manera se aseguró que la 
propuesta fuese válida desde la perspectiva del 
contenido, asegurando la congruencia.

Resultados Y Discusión 

Se reconoció como una gran fortaleza del pro-
yecto el hecho de poner a las y los estudiantes 
en contacto con aspectos centrales de la asig-
natura a través del trabajo con casos. Pero no 
solo aquello, pues esa aplicación práctica se lle-
vó a cabo por medio de recursos audiovisuales, 
es decir, se insertaron en el proceso de apren-
dizaje del estudiantado métodos que son usa-
dos cotidianamente y que les son muy cercanos, 
como la visualización de videos.

Esto fue reconocido por el mismo estudianta-
do que, consultado en una encuesta anónima, 
manifestó, en cerca del 90 %, que consideraron 
la existencia de este material audiovisual como 
muy valioso para su aprendizaje.

Más allá de la cuestión estrictamente motiva-
cional, se apreció el desarrollo de capacidad 
analítica acerca de casos de derecho romano. 
Posterior a la visualización el estudiantado se 
halló en condiciones de comparar sus análisis 
e interpretaciones con los textos de los juristas 
clásicos acerca de cada una de las materias.

Conclusiones Y Proyecciones

Como conclusión principal del proyecto se pudo 
destacar que su existencia ayudó al estudian-
tado a percibir que existe un cuerpo de docen-
tes muy preocupados de su formación y que la 
Universidad los apoya en esa búsqueda para 
generar cada vez más y mejores maneras de fo-
mentar su aprendizaje. 

Resulta llamativo, aunque no novedoso, que fue-
ra precisamente el derecho romano, una ciencia 
que se cultiva hace más de 2000 años, la que se 
sirvió hoy de estos nuevos medios para estudiar 
los problemas jurídicos del ayer, que son los mis-
mos de hoy, aunque bajo otras formas.

El proyecto tuvo como logro principal, igualmen-
te, el desarrollo de los productos finales, pero no 
como una finalidad en sí misma, pues estos fue-
ron el medio para que el alumnado desarrollara 
las competencias buscadas.

Como proyecciones relevantes, se piensa en la 
incorporación de estudiantes en la generación 
de este tipo de materiales. Quizás, el solo he-
cho de diseñar un caso, exponerlo, redactar su 
guion, elaborar el material de implementación 
bien podría ser considerado un trabajo equiva-
lente al de memoria de licenciatura o quedar in-
serto dentro de ella.
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Portafolio Virtual: un instrumento propicio 
para evaluar el aprendizaje significativo en dos 
cursos bíblicos y dos cursos de sacramentos de 
la Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios 
Pastorales con metodología aprendizaje servicio

Resumen En el proyecto de innovación se propuso que el aprendizaje del estudiantado, 
en algunos cursos de la carrera de Licenciatura en Ciencias Religiosas y 
Estudios Pastorales, fuera significativo, autónomo e integral. El método que se 
aplicó en el proceso de aprendizaje fue la llamada metodología aprendizaje 
y servicio. La elección de la metodología aprendizaje y servicio fue motivada 
por la declaración del perfil de egreso de la carrera de Licenciatura en 
Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales, que declara que la o el estudiante 
deben ser capaces de elaborar respuestas significativas frente a los nuevos 
desafíos pastorales en los distintos contextos eclesiales.

Al estudiar la metodología aprendizaje y servicio (en adelante, A+S) se 
descubrió que esta propicia la participación activa de la o el estudiante en el 
proceso de aprendizaje significativo; también se pudo constatar la falta de un 
instrumento que contribuyera a evaluar el proceso educativo, tanto los en sus 
aspectos significativos como el proceso mismo. Ante esta constatación, se 
consideró oportuno investigar acerca de la existencia de algún instrumento 
que pudiera llenar el espacio evaluativo descrito. Por ello, se propuso el uso 
del portafolio, dado el contexto de las clases virtuales, propio del tiempo de 
pandemia que se ha vivido. Ante esto, se consideró pertinente trabajar el 
portafolio en su versión virtual. Se sostuvo que sus particulares características, 
como son el de mantener evidencias del proceso formativo y la posibilidad 
que el estudiante registre su reflexión acerca de sus propios aprendizajes, 
hacían de este una herramienta viable para evaluar, tanto de forma formativa 
como sumativa, el proceso de enseñanza aprendizaje.

Dicho lo anterior, se considera que la propuesta de investigación contribuiría 
a llenar un vacío en los procedimientos de evaluación en los cursos de 
Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales y Teología. Lo 
anterior se argumentaba en algunos estudios ya realizados acerca de la 
aplicación de la metodología A+S en cursos de Teología, tanto en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, como en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile.
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Resume In the current innovation project, it is proposed that in some courses of the 
Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales degree, student 
learning should be significant, autonomous, and comprehensive. The applied 
method in the education process is the learning and service methodology. 
The choice of this methodology was motivated by the declaration of the 
graduation profile of the Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios 
Pastorales degree, which states that the student must be able to elaborate 
significant responses to the new pastoral challenges in the different ecclesial 
contexts. 

When studying the learning and service methodology (A+S) it was found 
that this methodology favors the active participation of the student in 
the significant learning process; it was also possible to verify the lack of 
an instrument that contributes to evaluating the significant aspects and 
the process itself. Given this finding, it was appropriate to investigate an 
instrument that could fill the evaluation space described. Therefore, the use 
of the portfolio was proposed. Given the context of the virtual classes typical 
of the time of a pandemic that has been experienced, it was considered 
pertinent to work on the portfolio in its virtual version. It is argued that its 
particular characteristics, such as recording evidence of the training process 
and the possibility that the student records his reflection of his own learning, 
make this a viable tool to evaluate, both formatively and summative, the 
teaching-learning process.

Having said that, it is considered that the research proposal would contribute 
to filling a gap in the evaluation procedures in the Licenciatura en Ciencias 
Religiosas y Estudios Pastorales y Teología degree. This was argued in some 
studies already conducted about the application of the A+S methodology 
in Theology courses, both at the Pontifical Catholic University of Valparaiso, 
and at the Pontifical Catholic University of Chile.
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Descripción del Problema

La metodología A+S tiene como base la idea de 
que el aprendizaje significativo se realice a tra-
vés de una prestación con un socio comunita-
rio, el servicio prestado es una forma de aplicar 
el conocimiento que se está adquiriendo en los 
cursos. De acuerdo con el perfil de egreso de la 
carrera de Licenciatura en Ciencias Religiosas 
y Estudios Pastorales la o el estudiante, en un 
contexto comunitario, es capaz de aplicar he-
rramienta de análisis que le permitan reflexionar 
acerca del sentido religioso como eje integrador 
de la existencia, que facilita el compromiso con 
la sociedad.

Al analizar los estudios que se habían realizado 
de la implementación de la metodología A+S en 
cursos de la Licenciatura en Ciencias Religiosas y 
Estudios Pastorales, se descubrió que no existía 
una memoria o registro del proceso de enseñanza 
aprendizaje y del servicio que las y los estudian-
tes habían desarrollado con el socio comunitario.

Dicha dificultad se asumió que se debía a la fal-
ta de un instrumento que permitiera (tanto a la 
o el estudiante, al académico o la académica 
encargada de impartir el curso y al socio co-
munitario) contar con un espacio que permitie-
ra guardar y dar cuenta del proceso formativo, 
más aún dada la modalidad de aprendizaje y 
servicio en una enseñanza virtual. Esta misma 
modalidad dificultó el acompañamiento al es-
tudiantado, por lo que se consideró urgente 
investigar acerca de la implementación de ese 
espacio evaluativo y de compartir. Frente a lo 
anterior, se consideró que era posible remediar 
ese vacío a través del uso de la herramienta del 
portafolio virtual. Para el caso del presente estu-
dio, se eligió trabajar con el modelo ofrecido por 
Google Site. La opción de trabajar con Google 
Site derivó de la relativa facilidad tanto de ma-
nejo de instrumento como de su accesibilidad. 
Concretamente, la propuesta de trabajo con-

sistió en propiciar el uso del portafolio virtual 
como un instrumento y espacio que hace posi-
ble registrar las evidencias del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de las y los estudiantes, y 
el proceso de evaluación tanto formativa como 
sumativa en cuatro cursos de la Licenciatura en 
Ciencias religiosas y Estudios Pastorales.

La elección del número de cursos, en los que se 
aplicó el proyecto de innovación, fue motivada 
por el propósito de recoger evidencias que rati-
fiquen, o no, la pertinencia del uso del portafolio 
virtual, como una herramienta que sistematice el 
proceso formativo en las asignaturas, que ade-
más posibilite instancias de evaluación forma-
tiva que favorezcan el aprendizaje significativo.

Objetivos Del Proyecto

Objetivo general 

Implementar el uso del portafolio virtual como 
una herramienta propicia para el aprendizaje 
significativo en la metodología aprendizaje y 
servicio (A+S) en cursos de Ciencias Religiosas y 
Estudios Pastorales.

Objetivos específicos

Diseñar la ruta de aprendizaje con el uso de 
portafolio virtual para cuatro cursos de Cien-
cias Religiosas y Estudios Pastorales que apli-
can la metodología A+S.

Implementar el uso de portafolio virtual, como 
una herramienta para evidenciar el proceso 
de aprendizaje, en los cursos de Ciencias Re-
ligiosas y Estudios Pastorales con metodolo-
gía A+S.

Evaluar los logros alcanzados, con la herra-
mienta de portafolio virtual, en los cuatro cur-
sos de Ciencias Religiosas y Estudios Pastora-
les con metodología A+S.
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Fundamentación Teórica

Al proponer este proyecto, se declaró pertinente 
señalar que la metodología de trabajo A+S no 
se puede concebir como un sinónimo de volun-
tariado. Es una metodología de aprendizaje que 
tiene como presupuesto básico que el conoci-
miento teórico para ser aprehendido de mane-
ra significativa debe trabajarse a través de un 
servicio concreto. Este servicio es realizado por 
las y los estudiantes a una comunidad que, en el 
lenguaje propio de la metodología, se denomina 
socio comunitario. 

A través de lecturas referidas al uso de A+S en la 
enseñanza superior, como por ejemplo en Fol-
gueiras y Martínez (2009), se pudo constatar que 
esta metodología es usada para el desarrollo de 
competencias en las y los estudiantes, especial-
mente aquellas que fortalecen la responsabili-
dad social de las instituciones universitarias y de 
los futuros profesionales que en ella se forman. 

Para formular este proyecto de innovación, se 
contaba con los resultados del proyecto tra-
bajado el año 2020, con el curso Taller de cele-
braciones litúrgicas. Estos resultados permitieron 
constatar que la metodología A+S entabla una 
relación entre la o el estudiante y el socio co-
munitario. De esta manera, se abrió un espacio 
formativo en la realidad concreta que el socio 
comunitario ofrece y donde son aplicados con-
tenidos aprehendidos en el curso. Sin embargo, 
con la pandemia y el desarrollo de las clases en 
línea, esa presencia en terreno de las y los estu-
diantes ya no fue posible. En esta realidad que, 
dada las condiciones sanitarias, hacían imposi-
ble el trabajo en terreno surgieron dos pregun-
tas: ¿se podía continuar con la metodología A+S 
en la enseñanza virtual? y ¿qué oportunidades 
ofrecía la virtualidad para no perder el trabajo 
en terreno con el socio comunitario?

A la primera pregunta se pudo responder que sí, 
era posible trabajar con la metodología A+S en 
la realidad de la enseñanza en línea siempre que 
fuera con creatividad a la hora de diseñar los 
cursos. Esa creatividad había que desarrollarla 
en estas circunstancias excepcionales, por ello 
se exploraron las posibilidades que la virtuali-
dad ofrecía para realizar un trabajo en terreno 
con un socio comunitario. 

En la lectura de los trabajos publicados, des-
pués del primer año de enseñanza virtual, se 
constató que una dificultad recurrente es la del 
contacto entre el profesorado y el estudiantado. 
De manera particular, se citó el trabajo realizado 
por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
denominado Informe Respuesta de Estudian-
tes, Aprendizaje y Servicio UC, realizado por el 
Centro de Desarrollo Docente, UC (CEDEDOC). 
Un punto que llamó la atención fue el que reco-
ge las dificultades experimentadas por las y los 
estudiantes que hicieron los cursos con A+S. La 
dificultad más recurrente fue aquella que tenía 
que ver con el contacto con el profesorado para 
resolver problemas y recibir consejos acerca del 
curso del desarrollo de los proyectos de servicio.
 
Frente a esa dificultad, se planteó que una solu-
ción posible, a la falta de espacio para las pre-
guntas y retroalimentación efectiva en un curso 
con metodología A+S en modalidad virtual, se-
ría el uso del portafolio virtual. La pertinencia de 
esta propuesta se basó en la forma misma del 
portafolio: comprendido como un instrumento 
que entrega un espacio para evidenciar el pro-
ceso de aprendizaje de las y los estudiantes. 
Este instrumento, de acuerdo con lo experimen-
tado, abrió un espacio de interacción entre el 
profesorado y el alumnado. De esta manera, se 
consideró que esta herramienta podría solventar 
las dificultades de interacción señaladas por las 
y los estudiantes en el citado informe.

Este proyecto determinó importante señalar 
que trabajar con un portafolio virtual permitía 
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que la información fuera almacenada en un lu-
gar al que, tanto profesorado como alumnado 
perteneciente al curso, pudo tener acceso tanto 
para la o el profesor y la o el estudiante. De esta 
manera, el portafolio se convirtió en un instru-
mento para hacer un seguimiento de un trabajo 
más allá del aula. Otro aspecto importante para 
destacar frente al uso del portafolio es que per-
mitió que el desarrollo del proceso de enseñan-
za aprendizaje fuera evidenciado en conjunto 
al proceso de evaluación formativa y sumativa 
(Ruiz y García, 2019) con sus respectivos logros 
de aprendizaje, plasmados en dicho instrumen-
to virtual. 

Metodología

Se propuso desarrollar el proyecto en dos eta-
pas. La primera se realizó durante el primer se-
mestre del año 2021,con un enfoque más orga-
nizativo y de planificación. La segunda etapa 
se desarrolló durante el segundo semestre del 
año 2021, esta comprendió la implementación 
de la metodología A+S en los cuatro cursos de 
la Licenciatura en Ciencias Religiosas y Estudios 
Pastorales y la implementación del portafolio 
virtual en los cursos seleccionados.

En la primera etapa, se seleccionaron cuatro 
cursos en los que se implementaría el proyecto. 
Se privilegiaron cursos del tercer semestre de 
la carrera, con el fin de propiciar la participa-
ción de los estudiantes que ya habían adquiri-
do experiencia en clases universitarias virtuales. 
Posteriormente, se revisaron los programas de 
las asignaturas seleccionadas y se reformuló 
el proceso de evaluación orientado en la pro-
puesta del uso del portafolio virtual. Para ello, 
los programas de asignatura serían evaluados 
por pares evaluadores quienes validaron dichos 
programas. Finalmente, a partir de lo expresa-
do por el par evaluador, se realizaron los ajustes 
necesarios para pasar a la segunda etapa del 
proyecto.

En la segunda etapa, se presentaron a las y los 
estudiantes los diversos programas de asigna-
tura y se les explicó en qué consistía la innova-
ción del portafolio virtual en asignaturas con 
metodología A+S. Al término de cada unidad, 
se revisó el desarrollo del portafolio virtual, en el 
que la o el estudiante evidenció su proceso de 
aprendizaje con fines formativos. Al finalizar las 
respectivas asignaturas, para verificar el desa-
rrollo del aprendizaje significativo, se aplicó un 
modelo de análisis de estudio de caso. Para este 
análisis, se elaboraron una serie de recursos: una 
encuesta de percepción a las y los estudiantes, 
entrevistas a las y los estudiantes, entrevistas a 
las y los profesores de asignatura, revisión con 
un grupo experto de los portafolios virtuales ela-
borados por las y los estudiantes. Con los datos 
recogidos, se procedió a evaluar el resultado de 
la propuesta de innovación, confrontando los 
aprendizajes con las ideas del equipo de inves-
tigación.

Resultados y Discusión
 
Una vez aplicado el proyecto de innovación se 
consideró importante subrayar algunos resulta-
dos. Primero, en efecto el portafolio virtual resul-
tó ser un instrumento favorable para contribuir 
a solucionar ese espacio de vacío que se pro-
duce en una formación virtual y en un servicio 
virtual. A través del portafolio el estudiantado 
pudo recibir retroalimentación al proceso que 
estaba desarrollando, pudo hacer las pregun-
tas que, durante el desarrollo, fueron emergien-
do. Se constató también el valor del portafolio 
en cuanto instrumento que permitió hacer una 
evaluación no solo de un producto final, sino 
también del proceso que llevó a la elaboración 
del mismo. Además, el portafolio se demostró 
como un instrumento que fue capaz de eviden-
ciar tanto las evaluaciones formativas como su-
mativas. En el caso de las evaluaciones formati-
vas, el portafolio permitió que la o el estudiante 
pudieran valorarlas como una forma de ir pro-
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gresando en aquellos puntos que necesitaban 
una mayor atención y fortalecer aquellos que 
ya estaban logrados, llegando, de esta manera, 
a resultados que no solo eran medidos por una 
nota final, sino que permitían darse cuenta de 
sus propias fortalezas y debilidades.

El uso del portafolio, si bien fue benéfico para el 
proceso evaluativo, debía comprender un perio-
do de inducción a su construcción y uso de lo 
contrario, podía transformarse en un obstáculo 
más que en una ayuda. En este caso, se con-
sideró que el espacio de inducción no fue lo 
suficientemente bien estructurado, las y los es-
tudiantes resintieron este aspecto. Finalmente, 
se pudo aseverar que el portafolio fue un instru-
mento que permitió evidenciar el proceso de en-
señanza aprendizaje y desarrolla la capacidad 
reflexiva en las y los estudiantes, lo que también 
fue constatado por el estudiantado. Esta capa-
cidad es necesaria para todo profesional social-
mente responsable.
 

Conclusiones Y Proyecciones

Como primera conclusión, se puede afirmar que 
el proyecto de investigación fue fundamental 
en las prácticas cotidianas de los procesos de 
enseñanza y aprendizajes de la Licenciatura 
en Ciencias Religiosas y Estudios Pastorales, ya 
que contribuye, además, en las competencias 
del programa de formación. De tal manera que 
el futuro profesional que egrese de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso tenga una 
visión de mundo en la que el servicio sea parte 
de su motivación y pieza fundamental en el de-
sarrollo profesional.

Ahora bien, debido a que el A+S es una meto-
dología cuya aplicación es novedosa en el Insti-
tuto de Ciencias Religiosas, su presencia es mi-
noritaria en las asignaturas, en las que las y los 
estudiantes no poseen un conocimiento previo 
acerca de la metodología de A+S, vale decir, al 

iniciar los cursos hay dificultades en comprender 
los objetivos, la aplicación y evaluación de esta 
metodología de aprendizaje. 

Una segunda conclusión gira en torno a la nece-
sidad de innovar los cursos en los que el apren-
dizaje se vaya concretando en los territorios 
de la región. Vale decir, los cursos de teología, 
ciencias religiosas y estudios pastorales puedan 
desarrollarse en ámbitos comunitarios y parro-
quiales los que permiten que la enseñanza y 
aprendizaje sean significativos, cooperativos y 
eclesiásticos.

Esta forma de generar conocimiento tiene una 
función de vincular el aprendizaje académi-
co con el servicio, por tanto busca propiciar un 
desarrollo y conocimiento mutuo entre la aca-
demia y la sociedad, lo que favorece la amis-
tad social en ellas en un proceso de aprendizaje 
mutuo que al ser asumido por el estudiantado, 
les hace sentirse responsable del proceso en-
señanza-aprendizaje. En este sentido, la meto-
dología A+S también ha contribuido para que el 
estudiantado vuelva a concientizar su ser social, 
comunitario, solidario y de compromiso común. 

Además, este trabajo realzó la importancia pe-
dagógica del portafolio como instrumento de 
evaluación de los aprendizajes del estudianta-
do, desde los diferentes agentes de la evalua-
ción, desde el profesorado y también generó una 
reflexión que fortaleció el aprendizaje significati-
vo y autónomo a partir de la autoevaluación del 
proceso en la metodología A+S. Sin embargo, se 
debe dar mucha fuerza a enseñar el proceso de 
construcción de dicha metodología.

De esto, se desprende la importancia del por-
tafolio virtual como un espacio que permite or-
denar el aprendizaje y la gestión personal del 
estudiantado, por medio de la metacognición y 
reflexión crítica de sus procesos de aprendizaje, 
lo que deja registro para el estudiantado, socio 
comunitario y universidad de lo que se construyó.
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En cuanto a la metodología, la A+S es un desa-
fío para el profesorado de Teología con que le 
invita a reflexionar sobre el qué enseñar, el cómo 
y para qué enseñar. Lo exhorta a centrarse no 
sólo en lo que enseña sino a quien está forman-
do y cómo lo está haciendo. También A+S es una 
metodología que, aplicada en Teología, ayuda 
a reflexionar la praxis teológica desde la expe-
riencia concreta de cómo los conceptos de Don, 
Gracias, Fe, Servicio, Espiritualidad, Palabra de 
Dios pueden ser aprehendidos desde una prác-
tica real. 

Finalmente, se ha descubierto que el estudiante, 
al servir a un grupo diverso de personas, desa-
rrolla habilidades de comunicación y reflexión 
que le llevan a un encuentro de alteridad con el 
socio comunitario. Lo anterior le hace descubrir 
que el servicio no es un solo hacer sino un estar 
con. Es un espacio donde la cercanía humana, el 
trabajo comprometido y solidario son fuentes de 
aprendizaje activo y recíproco. Para el profeso-
rado, la A+S es un desafío que lleva a reflexionar 
acerca de la labor del profesorado de Teología 
y lleva también a reflexionar acerca del sentido 
del trabajo que es enseñar: servir a otros y otras 
para que sean mujeres y hombres capaces de 
amistad social.
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Propuesta metodológica para el 
desarrollo de cursos de laboratorio 
de ingeniería en modalidad online 
usando laboratorios virtuales y 
análisis de su efectividad mediante 
un estudio de caso

Resumen El proyecto propuso un enfoque metodológico para la realización de cursos 
de laboratorio de ingeniería en modalidad online utilizando laboratorios 
virtuales y analizar su efectividad pedagógica. La propuesta se implementó 
y validó a través de un estudio de caso aplicado a un curso de Laboratorio 
de Control Automático de la carrera de Ingeniería Civil Electrónica de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Los laboratorios virtuales se crearon con base en las mismas aplicaciones 
de software que se utilizaron en las sesiones presenciales de estos; sin 
embargo, los equipos reales se reemplazaron por modelos matemáticos 
simulados. Las aplicaciones fueron distribuidas a través del Aula Virtual de 
la universidad y el estudiantado lo utilizó para llevar a cabo sus experiencias 
prácticas de manera similar al trabajo presencial.

Para analizar la efectividad de la propuesta, se aplicó una metodología 
mixta de investigación, con análisis cuantitativo y cualitativo. Para medir 
el desempeño del estudiante, se diseñó un modelo de evaluación de 
competencias que permitió medir el logro del estudiante con base en sus 
calificaciones. Los datos recabados se utilizaron en un análisis cuantitativo 
del grado de cumplimiento de resultados de aprendizaje y competencias 
del curso en el contexto del trabajo en línea. Este estudio se complementó 
con las opiniones de las y los estudiantes recopilados a través de encuestas 
y que permitió analizar, cualitativamente, la percepción que ellos tuvieron 
de la realización de cursos de laboratorio en modalidad online apoyado 
con laboratorios virtuales.
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Resume The project proposed a methodological approach for the realization of 
engineering laboratory courses in online mode using virtual laboratories and 
analyzing their pedagogical effectiveness. The proposal was implemented 
and validated through a case study applied to a course of Laboratorio 
de Control Automático of the Civil Electronic Engineering program of the 
Pontifical Catholic University of Valparaíso.

Virtual labs were created based on the same software applications that 
was used in face-to-face laboratory sessions. However, real equipment 
was replaced by simulated mathematical models. The applications were 
distributed through the Aula Virtual of the university and students used them 
to conduct their practical experiences similarly to face-to-face work.

To analyze the effectiveness of the proposal, a mixed research methodology 
was applied, with quantitative and qualitative analysis. To measure the 
student’s performance, a competency evaluation model was designed 
that allowed measuring the student’s achievement based on their grades. 
The data collected allowed for a quantitative analysis of the degree of 
compliance with learning outcomes and course competencies in the context 
of online work. This study was complemented by the opinions of the students 
collected through surveys and that allowed to analyze, qualitatively, the 
perception that they had of the realization of laboratory courses in online 
modality supported with virtual laboratories.
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Descripción del Problema

Debido a las circunstancias actuales, las institu-
ciones educacionales han tenido que enfrentar 
el desafío de mantener el sistema educacional 
funcionando mediante plataformas en línea. En 
el contexto universitario, específicamente en el 
caso de la ingeniería, mientras la parte teórica 
de los cursos pudo ser cubierta mediante estas 
plataformas, los laboratorios prácticos han sido 
suspendidos en la mayoría de los casos.

En el caso particular de la carrera de Ingeniería 
Eléctrica, disciplina que se sustenta en el desa-
rrollo y uso de la tecnología, solo dos de los ocho 
cursos de laboratorio que se imparten fueron 
realizados. El factor común a estas excepciones 
fue que estos cursos integran el uso de simu-
ladores como actividad práctica paralela a la 
realización de las experiencias con los equipos 
de laboratorio y con las que el equipo docente 
consideró que era posible cumplir con los objeti-
vos mínimos del curso.

Sin embargo, al finalizar las asignaturas, surgie-
ron preguntas importantes de responder res-
pecto a su desarrollo y que fue necesario inves-
tigar: 1) ¿qué características deberían tener los 
simuladores para solventar, en cierta medida, 
la expectativa previa de trabajo de laboratorio 
que tienen las y los estudiantes?; 2) ¿se cumplen 
las competencias y resultados de aprendizaje 
mínimos declarados en el curso con la metodo-
logía utilizada?, y 3) ¿cuál es el grado de satis-
facción de los estudiantes en un curso práctico 
realizado en modalidad online?

Estas inquietudes se convirtieron en preguntas 
de investigación que el equipo docente buscó 
responder a través de este proyecto. El objetivo 
principal fue contribuir con metodologías peda-
gógicas efectivas y estructuradas que permi-
tieran, en base a evidencia, demostrar el cum-
plimiento de las competencias declaradas en 

cursos de laboratorio que se realicen en moda-
lidad en línea, complementándose a su vez con 
sus versiones tradicionales presenciales.

Objetivos del Proyecto
 
Objetivo General

Evaluar la efectividad pedagógica de realizar 
un curso de laboratorio práctico de ingeniería 
en modalidad en línea con laboratorios virtuales.

Objetivos Específicos

Desarrollar laboratorios virtuales e implemen-
tar las actividades de aprendizaje que se 
realizan en base a su uso.

Diseñar modelo para la evaluación de com-
petencias del curso y encuestas a aplicar a 
las y los estudiantes para analizar su grado 
de satisfacción.

Aplicar la innovación en el curso bajo estudio 
en base a la metodología de evaluación y 
encuestas diseñadas para evaluar su impac-
to.

Fundamentación Teórica
 
Desde hace más de una década, existen tecno-
logías que posibilitan la experimentación virtual 
a distancia (Chen et al., 2010), así como la ges-
tión y sistematización del proceso formativo en 
estos contextos. Para lo primero, los laboratorios 
virtuales son ampliamente conocidos y utiliza-
dos (Rubim et al., 2019). Para lo segundo, prácti-
camente la totalidad de los sistemas de gestión 
del aprendizaje (Moodle, Canvas o BlackBoard, 
entre otros) en los que se basan los cursos vir-
tuales de universidades, ofrecen también solu-
ciones.
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Los laboratorios virtuales son aplicaciones de software que permiten la realización de experimentos 
prácticos sobre procesos físicos simulados que emulan la experimentación real en aula (ver Figura 
1). Heradio et al. (2016) presenta una completa revisión de uso de estas tecnologías aplicadas al 
área del control automático, incluyendo ejemplos y una discusión amplia respecto a sus beneficios 
e inconvenientes. Los laboratorios virtuales requieren un nivel de mantenibilidad mínima y permiten 
la posibilidad de adaptar la realidad manipulando los modelos matemáticos subyacentes y con 
obtención rápida de resultados. Si bien los laboratorios virtuales no reemplazan la experimentación 
tradicional, en contexto de pandemia, sí muchas instituciones educacionales han recurrido a ellas 
para paliar la dificultad de realizar sus laboratorios prácticos presenciales, revelando su importancia 
como herramienta de enseñanza. 

Figura 1
Ejemplo de laboratorio virtual

 
Por otra parte, la importancia real de cualquier herramienta tecnológica de este tipo está en su valor 
educacional, es decir, si esta es realmente efectiva en el proceso formativo. Sin embargo, es frecuen-
te que los artículos acerca de laboratorios virtuales no examinen sus efectos educacionales, sino 
solo describen la solución técnica y forma de uso. Además, en los trabajos que sí analizan estos as-
pectos, los enfoques de evaluación y análisis de los resultados de aprendizaje son bastante superfi-
ciales (Lysanne et al., 2019) y no detallan completamente la metodología utilizada para su medición.

Este proyecto buscó contribuir en este aspecto al proponer y validar un marco metodológico que 
integró el uso de laboratorios virtuales en conjunto con un modelo de evaluación de competencias 
para analizar, en base a evidencia, el valor educacional de estas herramientas (Vargas et al., 2019). 
Este análisis se complementó con las opiniones de las y los estudiantes respecto al grado de satis-
facción del uso de este tipo de herramientas, el que se obtuvo mediante la aplicación de encuestas 
de percepción.
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Metodología
 
Los objetivos del proyecto se abordaron aplicando una metodología de obtención y análisis 
de datos cuantitativos y cualitativos en un curso regular de Laboratorio de Control. La analítica 
de aprendizaje final se realizó con base en el estudio estadístico del desempeño de las y los 
estudiantes en los resultados de aprendizaje y competencias del curso y su grado de satisfacción 
de la experiencia realizada.

En primera instancia, se diseñaron las actividades de aprendizaje. Esto incluyó actualizar los 
laboratorios virtuales existentes para agregar características de realismo a los modelos simulados. 
Siguiendo algunas de las recomendaciones de (Heradio et al., 2016), se incluyó: i) señal de ruido 
a las variables medidas para emular el comportamiento real de sensores y ii) la posibilidad de 
provocar perturbaciones simuladas para verificar el desempeño de controladores. Las actividades 
de aprendizaje se ajustaron en base a estos cambios.

Seguidamente, se diseñó un modelo de evaluación de competencias para el curso, siguiendo la 
metodología propuesta en (Vargas et al., 2019) y que se resumió en la tabla 1. Además, se elaboró 
una encuesta de percepción que se aplicó al final de la experiencia de aprendizaje con el fin de 
evaluar cómo las y los estudiantes apreciaron la metodología de enseñanza. Así mismo, se realizaron 
evaluaciones formativas intermedias para apoyar el desarrollo de los resultados de aprendizaje del 
curso.

Tabla 1
Modelo EBC del curso laboratorio de control

% C % RA Contenidos Herramienta de evaluación

Nota final 40 % C1 40 %
60 %

RA1.1
RA1.2

Módulo 1 y 5
Módulo 2 a 5

Informe de práctica 1 y 5 
Informes de práctica 2 a 5

30 % C2 50 %
50 %

RA2.1
RA2.2

Módulo 1 y 5
Módulo 2 a 5

Informe de práctica 1 y 5
Informes de práctica 2 a 5

30 % C3 60 %
40 %

RA3.1
RA3.2

Módulo 1 a 5
Módulo 1 a 5

Informes de práctica 1 a 5
Informes de práctica 1 a 5

Finalmente, se aplicó la propuesta en un curso regular de Laboratorio de Control. De las calificaciones 
obtenidas en las herramientas de evaluación de la asignatura y lo recolectado de las encuestas 
de percepción, se obtuvo la estadística descriptiva final que permitió valorar la efectividad de la 
metodología.
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Resultados y Discusión
 
La metodología se aplicó en un curso de Laboratorio de Control compuesto por 44 alumnos. Para 
evaluar su efectividad, se realizó un análisis estadístico del desempeño de las y los estudiantes que 
fue derivado de los resultados de las herramientas de evaluación del curso, según la estructura de 
ponderaciones de la Tabla 1. Un resumen de los resultados se aprecia en la Figura 2.

Una idea comúnmente errónea con respecto a los cursos de laboratorio realizados a distancia fue 
que las competencias no se podrían lograr por completo, ya que el estudiantado no manipuló el 
equipo real directamente. No obstante, la figura 2 muestra que las tres competencias del curso se 
lograron y con un buen desempeño. Además, las competencias relativas a las actividades teóri-
co-prácticas C1 y C2 mostraron un desempeño similar tanto en mediana como en dispersión. Evi-
dentemente, si algún resultado del aprendizaje hubiera estado relacionado con el contacto directo 
con equipos u otras cuestiones prácticas que solo se pueden realizar sobre el equipo físico real, 
posiblemente este no habría sido el caso.

Figura 2
Resultados obtenidos en el marco de competencias

 

Por otra parte, se aplicó una encuesta de percepción con el propósito de recoger la perspectiva 
del estudiantado respecto a la realización de actividades prácticas de laboratorio mediante esta 
metodología. Algunas de las preguntas que se realizaron fueron: 1) ¿la metodología del curso ha sido 
adecuada para aprender cómo obtener modelos matemáticos de procesos desde datos experi-
mentales?, 2) ¿los laboratorios virtuales han ofrecido un soporte adecuado para practicar el análisis y 
diseño de controladores, considerando las limitaciones de los sistemas reales?, 3) ¿el curso promovió 
el uso de herramientas computacionales para apoyar el aprendizaje práctico del control en un con-
texto real? Respecto a la primera pregunta, un 96,7 % estuvo “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con la 
pregunta, mientras que un 3,3 % respondió de manera neutral. Respecto a la segunda pregunta, un 
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90 % respondió positivamente a la pregunta (de 
acuerdo o muy de acuerdo) mientras que un 10 
% fue neutral en su respuesta. Finalmente, en la 
tercera pregunta el 80 % estuvo muy de acuerdo 
y un 20 % de acuerdo. Estos resultados mostra-
ron que las y los estudiantes quedaron satisfe-
chos con la metodología del curso y los recursos 
experimentales proporcionados.

Finalmente, se realizó una pregunta abierta en la 
que las y los estudiantes expresaron su parecer 
respecto a la pregunta “¿después de haber utili-
zado los laboratorios virtuales en este curso, y en 
comparación con los laboratorios prácticos tra-
dicionales, existe algún beneficio o carencia de 
una metodología respecto a la otra?”. Después 
de analizar las respuestas y resumir las principa-
les conclusiones de estas, en general, las y los 
estudiantes consideraron que los laboratorios 
virtuales brindaron un apoyo conveniente para 
practicar el análisis y el diseño de controladores. 

No obstante, aunque una minoría del 6,7 % de los 
encuestados considera que los laboratorios vir-
tuales y los tradicionales fueron completamente 
equivalentes, la mayoría demandó el contacto 
directo con equipos reales y la interacción cara 
a cara con docentes y compañeras o compa-
ñeros.

Conclusiones y Proyecciones

El trabajo presentó la manera en que se enfren-
tó la realización de las sesiones de laboratorio 
práctico de control automático al reemplazar el 
equipamiento real con laboratorios virtuales du-
rante la no presencialidad de la educación por 
la pandemia.

Según los resultados académicos y las opiniones 
de las y los estudiantes, los laboratorios virtuales 
han demostrado ser un recurso adecuado para 
experimentar con el análisis, diseño y validación 
de controladores. Su principal fortaleza se asoció 

con la posibilidad de entregar flexibilidad horaria 
en la realización de las actividades experimen-
tales al ser una herramienta de libre disponibi-
lidad, que permitió la realización repetida de 
experimentos y que fue posible utilizarlos como 
mecanismo de respaldo ante contingencias que 
impidieran el trabajo presencial. Sin embargo, la 
mayoría de las y los estudiantes extrañaban la 
sensación de estar en contacto directo con el 
aparato real, con docentes, compañeras y com-
pañeros de clase, siendo esta una debilidad de 
la metodología aplicada de difícil reemplazo.

En consecuencia, del estudio se concluyó que 
los laboratorios virtuales no deberían sustituir 
a los laboratorios prácticos tradicionales, sino 
complementarlos. En los cursos regulares, los 
laboratorios virtuales serían muy útiles para en-
trenar fuertemente a las y los estudiantes antes 
de que interactúen con el equipo real de forma 
presencial, permitiendo experimentar y conocer 
los detalles de funcionamiento del equipamien-
to como paso previo al uso real del sistema físico 
en aula.

Finalmente, la metodología de evaluación de 
competencias presentada proporcionó una ma-
nera sistemática de medir el logro de las y los 
estudiantes en el curso. Su aplicación permitió 
desagregar las calificaciones de los resultados 
de aprendizaje del curso de manera individual y, 
consecuentemente, obtener el nivel de logro de 
las competencias. Al conectar los elementos del 
modelo de enseñanza basado en competencias 
a las calificaciones del curso, fue posible realizar 
monitoreo frecuente y detallado del curso, fo-
mentando así la mejora continua.
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Percepción de los alumnos de 
Ingeniería en Construcción del 
proceso educativo en pandemia 
ocurrido el año 2020 en 
comparación con años previos en 
situación de clases presenciales

Resumen La propuesta planteada tuvo como principal objetivo realizar un diagnóstico 
del año 2020 y 2021 en relación con la percepción y experiencia de las y 
los estudiantes y docentes asociados a la modalidad en línea y proponer 
estrategias y modos de abordar la enseñanza desde esta perspectiva 
postpandemia en la Escuela de Ingeniería en Construcción de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) para transmitir conocimientos 
innovando a distancia.

Durante este proceso de interacción con los distintos actores, se tuvo un 
impacto positivo, por el solo hecho de generar una relación y conversación, 
mediante una escucha activa. Por ello se planteó como objetivo tomar 
medidas para, a través de encuestas y el diagnóstico adecuado, mejorar o 
potenciar las nuevas formas de aprendizaje a distancia.

Escuela de Ingeniería en Construcción

Ignacio Orrego Corcuera: ignacio.orrego@pucv.cl
Paulina Kaplan Dipolo: paulina.kaplan@pucv.cl
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Resume The main goal of this proposal was to carry out a diagnosis of the year 2020 
and 2021 in relation to the perception and experience of both, students and 
professors, on the online classes modality. Also, it proposes strategies and 
ways of approaching teaching from a post-pandemic perspective in the 
School of Construction Engineering of the Pontifical Catholic University of 
Valparaiso (PUCV) to transmit knowledge by innovating in a remote setting.

During the process of interaction with the different participants, there was 
a positive impact from generating a relationship and conversation through 
active listening. Therefore, the aim was to take measures to improve or 
enhance the new forms of distance learning through surveys and diagnosis.
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Descripción del Problema
 
En el momento de redacción de este proyecto, 
la Escuela de Ingeniería en Construcción, dentro 
del marco establecido por nuestra Universidad y 
el Gobierno, estaba enfrentando un cambio que 
se avistó desde el inicio de la pandemia. Esto 
referido al cambio de modalidad presencial por 
modalidad en línea. 

Una de las tantas problemáticas que se apre-
ciaron fue la falta de implementación tecno-
lógica tanto de alumnos como de docentes. 
Además, se percibió una falta de comprensión 
en cuanto a los beneficios que le entrega al es-
tudiantado los recursos pedagógicos en mo-
dalidad virtual. Además, se observó la falta de 
homogeneidad en la entrega de un proceso y 
resultado de aprendizaje en línea, lo que redujo 
o mermó la calidad de la enseñanza.

Objetivos del Proyecto
 
Objetivo General
 
Realizar recomendaciones para lograr un mejor 
aprendizaje en modalidad en línea para la Es-
cuela de Ingeniería en Construcción, basado en 
la experiencia de las y los estudiantes de pre y 
postgrado, profesores y exalumnos de reciente 
titulación.

Objetivos Específicos

Levantar información de base de las y los 
estudiantes de pre y postgrado, profesores y 
exalumnos de reciente titulación de la Escue-
la de Ingeniería en Construcción respecto a 
su experiencia y expectativas de la docencia 
en modalidad en línea.

Analizar la información obtenida de las entre-
vistas y encuesta.

Construir distintas maneras de docencia en 
línea para la Escuela de Ingeniería en Cons-
trucción para postpandemia y situaciones 
especiales.

Fundamentación Teórica
 
Durante el fin del segundo semestre de 2019 y 
todo el año 2020 se debió pasar de clases pre-
senciales a clases tipo en línea en diversas pla-
taformas (Vite, 2020). Esto generó un cambio en 
las dinámicas del proceso enseñanza-aprendi-
zaje en todos los segmentos de docencia a ni-
vel mundial, nacional y en específicamente en la 
PUCV. Estos cambios se realizaron básicamente 
en forma intuitiva por parte de las y los docen-
tes, y fueron mejorando en base a ensayo y error 
mientras se desarrollaban los semestres acadé-
micos.

Los métodos de enseñanza basados en TIC tie-
nen una larga historia en la docencia universita-
ria y escolar; sin embargo, se centra principal-
mente en el uso de plataformas como el aula 
virtual (Jenaro et al., 2018), por lo que existen 
varias recomendaciones y metodologías para 
su aplicación y mejorar de esta forma la expe-
riencia del proceso enseñanza-aprendizaje (Ri-
vero, 2018), pero en caso de las clases en línea 
hay menos información y recomendaciones y es 
esta la modalidad la que ha sido implementada 
en forma apresurada y forzada por la situación 
de pandemia que se vive mundialmente en es-
tos momentos. 

Considerando lo anterior, surgió la necesidad de 
analizar las experiencias propias de docencia 
de la Escuela de Ingeniería en Construcción, to-
mando en cuenta aquellas positivas y aquellas 
que no han dado tan buenos resultados, para 
establecer un modelo de clases en línea que 
permitiera potenciar los aspectos que han favo-
recido el aprendizaje y disminuir aquellos que no 
fueron tan favorables.
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Sin embargo, en términos generales, nada de lo 
anterior fue tan simple como realizar una video-
llamada o subir información en una plataforma 
virtual. Por lo demás, el grado de preparación 
para una situación extraordinaria como la que 
se vivió, depende de muchos factores diferen-
tes. Fue esto lo que se trató de determinar con 
la finalidad de generar una propuesta ad hoc a 
la realidad de la Escuela de Ingeniería en Cons-
trucción.

Metodología
 
El proyecto contempló trabajar con información 
levantada de tres grupos de personas involu-
cradas en el proceso de enseñanza aprendiza-
je, alumnos de pre y postgrado de la Escuela de 
Ingeniería en Construcción y profesores de pre 
y postgrado que hayan estado al menos un se-
mestre el año 2020 en clases en línea, y exalum-
nos que se hayan titulado durante el año 2020 o 
primer semestre de 2021.

La forma de obtener la información fue por me-
dio de encuestas elaboradas específicamente 
para la ocasión, siendo apoyada su confección 
por expertos en encuestas de tipo cuali-cuan-
titativas. Además, se realizaron dos seminarios 
para tratar el tema con público objetivo con la 
finalidad de calibrar los resultados iniciales y 
finales, y así asegurar que los resultados fue-
ran representativos del pensamiento y sentir de 
ellos.
 
Posteriormente, se procedió a analizar los da-
tos obtenidos en las encuestas mediante mé-
todos estadísticos y se calibraron los resultados 
al exponerlos en los seminarios realizados con 
el público objetivo, lo que permitió realizar los 
cambios que se estimaron convenientes en las 
encuestas y resultados iniciales luego del primer 
seminario, las interpretaciones y modelo pro-
puesto luego del segundo seminario.

El análisis se enfocó en levantar las opiniones 
de los grupos objetivos acerca de los elemen-
tos y condiciones que percibían como favora-
bles para la docencia en línea y también sobre 
aquellas que percibían como desfavorables. 
Con esta información, se procedió a confeccio-
nar una “clase en línea esperada tipo” (COLET) 
que incluía las metodologías didácticas que 
mejor se adapten a COLET.

Finalmente, la propuesta de COLET fue entrega-
da a la Dirección de la Escuela de Ingeniería en 
Construcción para que analizara su incorpora-
ción en las clases en línea de esta. Se cree que 
va a haber un antes y un después; el uso de la 
tecnología (herramientas, recursos, metodolo-
gías, procesos) para aprender y enseñar en re-
moto se va a incorporar a las vidas del profeso-
rado y el alumnado.

Resultados y Discusión
  
Lo primero y más complicado fue la decisión de 
suspender todos los focus group para el segun-
do semestre del año 2021, producto de la gran 
carga académica al finalizar el primer semestre 
por parte de profesores y alumnos.

Para el desarrollo y análisis de los resultados de 
los comentarios de los diferentes focus group se 
realizó una agrupación de los temas median-
te la técnica FODA (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas). Posteriormente, el 
paso siguiente fue realizar un análisis CAME (Co-
rregir, Afrontar, Mantener y Explotar). Para luego 
desgranar y diseñar las posibles miniestrategias 
y/o acciones que podían llevarse a cabo a par-
tir de la del estado inicial que se identificó con 
el FODA.

Finalmente, se creó un curso piloto que buscó 
mejorar el proceso de aprendizaje en el que se 
incorporen herramientas y técnicas más inte-
ractivas con la finalidad de generar una mayor 
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interacción tanto entre profesores y estudiantes, 
como entre estudiantes; incluir la participación 
de invitados externos y generar desafíos reales 
cercanos a la realidad laboral. Este fue un curso 
en línea en el que las herramientas usadas habi-
tualmente en los cursos serán otras, creativas e 
inspiradoras para alumnos y profesores. Se pre-
tende ofrecerlo a partir del segundo semestre 
de 2022.

Conclusiones y Proyecciones
 
Para evidenciar el trabajo de investigación se 
decidió desarrollar un curso virtual piloto con 
las mejoras que se consideraban necesarias 
incorporar en una sesión sincrónica. La idea de 
esta sesión piloto fue involucrar a las y los es-
tudiantes para que se motivaran y participaran 
activamente. Por lo que prestó atención a la fle-
xibilidad, creatividad, innovación, interactividad 
y realidad laboral. En definitiva, se prestó aten-
ción a las experiencias al recibir el curso (sesión 
sincrónica).

Además, fue una sesión con la integración de 
distintas disciplinas como son la de los cuatro 
profesores investigadores (Edificación, Patrimo-
nio, Hidráulica y Gestión de Proyectos).

La clase en línea no es lo mismo que una clase 
presencial, enviando documentos o creando 
foros para mostrar información adicional a la 
clase. Por eso se considera importante que el 
profesorado se reinvente para aprovechar las 
muchas y diversas herramientas que ofrece 
la tecnología y, obviamente, diseñar nuevas 
tácticas que permitan un mejor aprendizaje en 
esta era virtual.
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Percepciones sobre la docencia 
online en Ingeniería Mecánica en la 
Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso: estudio de caso

Resumen Desde octubre de 2019 a diciembre de 2021, la educación en la Escuela 
de Ingeniería Mecánica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
(PUCV) ha debido desarrollarse de forma virtual, debido a una crisis social 
que estalló en octubre de 2019 y a una crisis sanitaria provocada por la 
pandemia de COVID-19 desde marzo de 2020 en adelante. Chile debió 
cerrar las instituciones de educación superior e impartir sus carreras de 
manera telemática.
 
La investigación consistió en levantar y contrastar las percepciones del 
estudiantado y profesorado, acerca de la docencia en línea. El objetivo 
fue identificar las prácticas de mayor eficiencia en la enseñanza de la 
Ingeniería Mecánica en línea de las y los estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Mecánica PUCV.

Se realizaron entrevistas, encuestas y focus group con los grupos objetivos, 
que indagaron acerca de los aspectos mencionados y, por medio de 
técnicas estadísticas, se infirieron los resultados. Estos muestran que las 
asignaturas en las que más aprendieron las y los estudiantes son aquellas 
donde al o el docente promovió un ambiente de confianza para participar 
y hacer preguntas. 

Se identificó una lista de once prácticas educativas de alto impacto de la 
Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades (Reynolds et al., 
2020).

Algunas estrategias de las y los docentes de STEM apoyaron y guiaron 
el aprendizaje virtual basado en trabajo de laboratorios durante el 
reciente confinamiento por COVID-19 (West et al., 2020). Otras estrategias 
mostraron que la enseñanza práctica en casa puede brindar experiencias 
de aprendizaje auténticas y enseñar habilidades valiosas para estudiantes 
de pregrado en las disciplinas STEM.

Escuela de Mecánica

Hugo Valenzuela Rosenzuaig: hugo.valenzuela@pucv.cl
Verena Vrsalovic Bolte: verena.vrsalovic@pucv.cl
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Resume From October 2019 to December 2021, education at the School of 
Mechanical Engineering of the Pontifical Catholic University of Valparaiso 
(PUCV) has had to develop virtually, because of a social crisis that broke out 
in October 2019 and a health crisis caused by the COVID-19 pandemic from 
March 2020 onwards. Chile had to close institutions of higher education and 
offer its courses remotely. 

The research comprised raising and contrasting the perceptions of students 
and professors about online teaching. The aim was to identify the practices 
of greater efficiency in the remote teaching of Mechanical Engineering for 
the students at the School of Mechanical Engineering of the PUCV.

Interviews, surveys and focus groups were conducted with the target groups, 
who inquired about the aforementioned, and statistical techniques were 
used to infer the results. These show that the subjects where the students 
learned the most are those where the professor promoted an atmosphere of 
trust to take part and ask questions. 

A list of eleven high-impact educational practices from the American 
Association of Colleges and Universities was identified (Reynolds et al., 
2020).

Some strategies of STEM professors supported and guided virtual learning 
based on laboratory work during the recent COVID-19 lockdown (West 
et al., 2020). Other strategies showed that hands-on teaching at home 
can provide authentic learning experiences and teach valuable skills for 
undergraduate students in STEM disciplines.
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Descripción del Problema
 
En octubre de 2019, Chile experimentó un esta-
llido social, un conjunto de desórdenes civiles y 
manifestaciones de violencia que derivaron en la 
aplicación de medidas de emergencia en el país 
y restricción de movilidad. En marzo de 2020, la 
pandemia de COVID-19 se instaló con fuerza 
en el país. Las crisis social y sanitaria obligaron 
a todas las instituciones de educación superior 
a comenzar a impartir clases de forma remota. 
Esto llevó a las y los docentes a un entorno de 
enseñanza en línea. La transición hacia la do-
cencia en línea constituyó un desafío tanto para 
el profesor encargado de crear contenido edu-
cativo digital como para el estudiantado que 
necesita un entorno de trabajo nuevo (Luburić et 
al., 2021).

La pandemia trajo desafíos para el profesorado, 
que tuvo que buscar prácticas educativas de 
alto impacto que pudieran desarrollarse en línea 
y que no presentaran dificultades excesivas de 
tecnología, calificación o cumplimiento de los 
códigos de ética e integridad académica. Es-
tas prácticas también debían tener en cuenta 
la posibilidad de que algunos estudiantes ne-
cesitaran unirse a cursos de forma asincrónica o 
tuvieran una conectividad limitada. 

El profesorado y el alumnado tuvieron que 
adaptarse a la educación a distancia y al uso 
de las nuevas tecnologías para impartir y/o re-
cibir docencia. A pesar de que desde hace años 
se difunde la importancia de usar la tecnología, 
a la mayoría de las y los docentes los ha encon-
trado desprevenidos. Fue bastante complicado 
adaptarse a esta nueva modalidad, a pesar del 
esfuerzo de los actores involucrados (Cifuen-
tes-Faura, 2020). 

En la Escuela de Ingeniería Mecánica, lo ante-
rior se vio reflejado en los resultados de las eva-
luaciones docentes y en la alta tasa de retiros 

totales y parciales realizados por estudiantes a 
finales de 2019.

A lo anterior se agrega la dificultad de asumir 
que algunos profesores se incorporaron duran-
te la pandemia, sin experiencia virtual previa. Lo 
mismo ocurre con las cohortes 2020 y 2021 de 
estudiantes que debieron enfrentar el proceso 
educativo universitario completamente en mo-
dalidad virtual, considerando que los cursos in-
troductorios en terreno presenciales han demos-
trado tener un gran impacto en el éxito de las y 
los estudiantes de pregrado de carreras cientí-
ficas (Race et al., 2020). Es por esto por lo que 
este proyecto buscó saber qué prácticas do-
centes influyen positivamente en la enseñanza y 
aprendizaje de la Ingeniería Mecánica en línea.

Objetivos del Proyecto
 
El objetivo general de la investigación fue con-
trastar las percepciones acerca de aspectos 
críticos de la docencia en línea entre docentes 
y alumnos de la Escuela de Ingeniería Mecánica 
PUCV. Para ello, se buscó identificar los aspectos 
clave de la docencia en línea en carreras STEM 
y saber cuáles de los aspectos clave se aplican 
en la docencia en línea en Ingeniería Mecánica 
PUCV. Finalmente se contrastaron las percep-
ciones de profesores y estudiantes acerca de los 
aspectos consultados.

Fundamentación Teórica
 
Debido al estado actual de cambio constante 
y fragilidad en los métodos de enseñanza tradi-
cionales, se tiene el deber de impulsar los méto-
dos virtuales menos convencionales. Estas prác-
ticas también deben considerar la posibilidad 
de que algunos estudiantes se unan al curso de 
forma asincrónica o con mala señal de internet. 

Se identificaron una lista de once prácticas 



139

educativas de alto impacto de la American As-
sociation of Colleges and Universities (Reynolds 
et al., 2020). Otras investigaciones informan de 
algunas estrategias de las y los docentes de 
STEM que muestran cómo apoyaron y guiaron 
el aprendizaje virtual basado en trabajo de la-
boratorios durante el reciente confinamiento por 
COVID-19 (West et al., 2020) y acerca de cómo 
la enseñanza práctica en casa puede brindar 
experiencias de aprendizaje auténticas y en-
señar habilidades valiosas para estudiantes de 
pregrado en las disciplinas STEM.

Una de las principales formas de brindarles a las 
y los estudiantes tales experiencias prácticas en 
casa se enfrenta a muchos desafíos como pre-
supuestos reducidos, mayor uso del aprendiza-
je virtual, entre otros (Gya y Bjune, 2021). Otras 
publicaciones muestran cómo la virtualidad ha 
posibilitado que las y los estudiantes accedan 
a recursos antiéticos. Por ejemplo, se han crea-
do sitios de pago para compartir archivos, sitios 
como Chegg ofrecen ayuda con las tareas (Lan-
caster y Cotarlan, 2021).

Parece existir consenso en que algunos de los 
cambios que se han originado con el COVID-19, 
como en el caso de la educación, serán perma-
nentes (The Economist, s.f.). Tanto estudiantes 
como profesores han tenido que adaptarse rá-
pidamente a la educación a distancia y al uso 
de las nuevas tecnologías para ser parte del 
proceso educativo. Para mejorar la docencia 
en línea, será necesario una mayor formación 
del profesorado y una visión distinta que permi-
ta captar la atención del estudiantado en este 
nuevo sistema virtual (Cifuentes-Faura, 2020).
 
Parece razonable profundizar acerca del tema 
para lograr una enseñanza-aprendizaje de cali-
dad, acorde a las condiciones de la virtualidad. 
La gran mayoría de publicaciones y estudios se 
refieren a casos en otras culturas. ¿Qué pasa en 
Chile? ¿Qué pasa en Ingeniería Mecánica PUCV? 
La propuesta fue levantar información inicial en 

la Escuela de Ingeniería Mecánica para tomar 
decisiones y orientar mejor los esfuerzos futuros.

Metodología
 
Se realizó una revisión bibliográfica para cono-
cer los últimos avances en docencia en línea en 
ingeniería, a partir de lo cual surgieron pregun-
tas apuntando al caso de estudio: ¿qué es lo 
que mejor funciona para el aprendizaje de las y 
los estudiantes en la Escuela de Ingeniería Me-
cánica PUCV?

Para ello, la investigación se organizó en base 
a encuestas, focus group y entrevistas semies-
tructuradas para indagar acerca de las percep-
ciones iniciales de la docencia en línea. En una 
primera etapa, se aplicaron dos encuestas divi-
didas en tres partes. Estos instrumentos se dise-
ñaron “simétricamente” para profesores y alum-
nos, esto es, indagando acerca de los mismos 
conceptos. 

Las encuestas fueron diseñadas con tres seccio-
nes: i) i) Caracterización del estudiantado y del 
profesorado en cuanto al colegio de origen, año 
de ingreso a la universidad y alfabetización in-
formática; ii) Opinión y percepción acerca de la 
docencia en línea que se ha tenido, en la que se 
pregunta acerca del clima de aula generado por 
el profesorado y acerca de cuáles de las siete 
metodologías de enseñanza, que se extrajeron 
de la revisión bibliográfica, fueron usadas por 
sus profesores, y iii) Percepción del profesorado 
y estudiantado acerca de la integridad acadé-
mica, participación en clases, cámaras encen-
didas, plagio y copia. Para el estudiantado, se 
pregunta de manera que las respuestas se hi-
cieran en términos de las asignaturas que más 
les gustaron y luego se repitieron las preguntas 
para que fueran respondidas en función de las 
asignaturas en las que el estudiantado tuvo me-
jores resultados. Para el profesorado, se indaga-
ron sus percepciones y opiniones, mediante las 
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mismas preguntas que a las y los estudiantes, 
para descubrir cómo se plantó el clima en el aula 
y cuáles de las siete metodologías usaron en las 
asignaturas en las que fueron mejor evaluados 
por sus estudiantes y en las que sus estudiantes 
tuvieron mejores tasas de aprobación.

La verificación de la confiabilidad de las en-
cuestas se realizó usando Coeficiente de Cron-
bach Alfa y algunos análisis estadísticos para 
comparar los resultados de las encuestas, para 
obtener semejanzas y diferencias de percepción 
entre profesores y estudiantes. Se realizaron 
focus group con estudiantes para profundizar 
acerca de los resultados de las encuestas en 
temas de metodologías y cuáles eran las que 
consideraban como las mejores para aprender. 
Se realizaron entrevistas al profesorado mejor y 
peor evaluado por sus estudiantes durante los 
semestres en línea, para descubrir cuáles eran 
las metodologías empleadas y las que les die-
ron mejores resultados en sus asignaturas. Para 
así cruzar la información con la opinión del estu-
diantado.

Resultados Y Discusión 

En los últimos años, se han realizado múltiples 
estudios para determinar cuáles son los factores 
que influyen en el aprendizaje en línea. La inves-
tigación demostró que la integración de tecno-
logías de aprendizaje digital mejoró la concep-
tualización de las y los estudiantes STEM (Kelley 
y Knowles, 2016). Sin embargo, el papel de estas 
tecnologías en la educación STEM no se ha ex-
plorado ampliamente. 

Según la investigación, el profesorado adoptó 
varias estrategias de enseñanza en línea 
desde fines del 2019, jugando un papel crítico 
como agente de cambio. Sin embargo, otras 
investigaciones sugieren que hay numerosos 
desafíos que podrían afectar negativamente el 
desarrollo del estudiantado y comprometer el 

aprendizaje en la educación STEM. Esto se debió 
principalmente a que parte del profesorado no 
estaba preparado para transformar su práctica 
pedagógica. Se destacó la necesidad urgente 
de generar conocimiento acerca de las mejores 
prácticas para mejorar la enseñanza en línea 
en la educación STEM. Esto se debió a que las 
tecnologías del siglo XXI seguirán evolucionando 
como parte de la cuarta revolución industrial. 

Chen, Bastedo y Howard (2018) indagaron acer-
ca de los elementos de diseño para cursos STEM 
en línea y encontraron que las percepciones de 
aprendizaje y satisfacción de las y los estudian-
tes estaban relacionadas con sus percepciones 
de la eficacia de elementos de diseño especí-
ficos, como actividades de aprendizaje activo 
integrado, estrategias de participación interac-
tiva y un diseño de evaluación sólido. 

Respecto de las evaluaciones, se sabe que mu-
chas de sus formas en línea son susceptibles de 
hacer trampa (Lancaster y Cotarlan, 2021). Existe 
una industria agresiva, con el objetivo de tentar 
a las y los estudiantes a que hagan trampa (Ellis 
et al., 2018). Cuando los cursos se imparten en 
línea, las trampas de pago son un riesgo par-
ticular. Además, los hallazgos indican una falta 
de confianza entre estudiantes y docentes con 
respecto a la honestidad académica (Amzalag 
et al., 2021).

No obstante, la educación a distancia ha deja-
do lecciones valiosas: en primer lugar, se ha afir-
mado la gran importancia que tienen los lugares 
de estudio para la educación social que no se 
puede realizar en línea. Los hábitos y compor-
tamientos que se adquieren desde la educación 
primaria hasta la universitaria definirán el com-
portamiento social de las personas. En segun-
do lugar, el aislamiento debido a las cuarente-
nas ha demostrado la necesidad de gestionar 
las emociones del estudiantado para mejorar el 
aprendizaje. El profesorado no solo debe trans-
mitir los conceptos, sino que también debe pro-



141

piciar un entorno que facilite el aprendizaje de 
los conceptos. 

Gran parte del profesorado ha adquirido expe-
riencia en las nuevas tecnologías y es conscien-
tes de su utilidad para abordar ciertos aspectos 
como la creatividad y el espíritu crítico, por lo 
que es muy probable que, en el futuro, incorporen 
estas herramientas con más frecuencia en sus 
clases (Revilla-Cuesta et al., 2021).

Conclusiones Y Proyecciones

Según el estudio, el clima del aula propicia-
do por el profesorado fue fundamental para el 
buen aprendizaje de parte del estudiantado. En 
segundo lugar, el empleo de ciertas prácticas 
educativas en la educación en línea también 
facilitó el aprendizaje. En el caso de la Escuela 
de Ingeniería Mecánica, las metodologías más 
presentes en las asignaturas con mejores niveles 
de aprobación fueron los trabajos grupales y la 
resolución de problemas de ingeniería, es decir, 
no fueron prácticas diferentes a las empleadas 
en clases presenciales; en la modalidad virtual 
también fueron las más valoradas por las y los 
estudiantes. El profesorado también estimó que 
facilitan el aprendizaje y que han logrado plan-
tearlas de manera fácil en la plataforma virtual.
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Mapa sinóptico de las buenas 
prácticas remotas informadas por 
el profesorado y el estudiantado 
de la carrera de Educación Básica: 
modos de interacción, actividades 
formativas, usos de tecnologías 
y formas de evaluación y 
retroalimentación

Resumen En el marco de los contextos sociales y sanitarios extraordinarios de los 
últimos años, esta investigación se adentró en lo que significa una buena 
práctica formativa de tipo remoto para docentes y estudiantes de la 
carrera de Pedagogía en Educación Básica, impartida por la Escuela de 
Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). 
Para esto, mediante un diseño de investigación de estudio de casos que 
consideró el uso de entrevistas de tipo semiestructurada, se recopilaron 
descripciones narrativas de las mejores experiencias formativas durante la 
etapa de pandemia, informadas por el grupo de docentes y por el grupo de 
estudiantes, las cuales fueron examinadas, a través de un análisis cualitativo 
de contenido con el fin de caracterizar las similitudes y diferencias de lo 
que dichos grupos señalaron acerca de los modos y tipos de interacciones, 
actividades formativas, usos de tecnologías, y formas de evaluación y 
retroalimentación de los aprendizajes considerados en una buena práctica 
remota. Posteriormente, se compararon estos resultados grupales para 
elaborar un mapa sinóptico con las características, diferencias y similitudes 
que tienen las tipologías de buenas prácticas remotas vivenciadas.

A partir del mapa sinóptico, se elaboraron dos insumos para apoyar 
el mejoramiento de la docencia de la carrera de Educación Básica: (i) 
orientaciones para definir estrategias, modos y actividades formativas que 
favorezcan la docencia en las nuevas asignaturas de carácter b-learning 
que la carrera implementó; y (ii) un cuestionario acerca de modos y 
valoraciones de la implementación de prácticas remotas que permitieron 
recoger información para el monitoreo, toma de decisión y mejora continua 
de estas modalidades formativas.

Escuela de Pedagogía

José Miguel Garrido Miranda: jose.garrido@pucv.cl
Damaris Natalia Collao Donoso: damaris.collao@pucv.cl

Equipo docente
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Resume Due to the forced transition from face-to-face to online teaching in higher 
education caused by the COVID-19 pandemic, both professors and students 
have had to face multiple challenges and uncertainties to perform in a 
teaching scenario that no one expected and for which no one was prepared. 
For this reason, this research investigated what a good remote type teaching 
practice means for professors and students of the Pedagogy in Basic 
Education program, taught by the School of Education of the Pontifical 
Catholic University of Valparaíso (PUCV). To accomplish this, through a case 
study research design that considered the use of semi-structured interviews, 
narrative descriptions of the best formative experiences during the pandemic 
stage were collected. Afterwards, the descriptions reported by groups of 
professors and students were examined through a qualitative content analysis 
in order to characterize the similarities and differences of what said groups 
indicated about the modes and types of interactions, formative activities, 
uses of technologies, forms of evaluation and feedback considered in a 
good remote practice. Subsequently, these group results were compared to 
elaborate a synoptic map with the characteristics, differences, and similarities 
that the typologies of good remote practices experienced have.

Based on the synoptic map, two inputs have been developed to improve 
teaching in the Basic Education program: (i) guidelines to define strategies, 
modes and training activities that favor teaching in the new b-learning 
subjects that the program implemented; and (ii) a questionnaire about 
modes and assessments of implementing remote practices that allowed 
collecting information for monitoring, decision-making and continuous 
improvement of these training modalities.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021



148

Descripción del Problema

Las condiciones recientes han llevado a la PUCV 
a transitar de prácticas presenciales a prácticas 
no presenciales de enseñanza, lo que implicó 
que docentes y estudiantes debieron apren-
der a desenvolverse en ambientes educativos 
remotos. Después de cuatro semestres en esta 
modalidad, aún es poca la información que se 
posee sobre las características y calidad de la 
implementación de este tipo de prácticas for-
mativas. Esto ha dificultado el análisis, evalua-
ción y mejora de los programas y del desempeño 
de cada docente. Debido al consenso existen-
te de que, aún cuando se pueda retornar a la 
presencialidad, los modos de docencia remota 
o mixta coexistirán con los modos presenciales, 
la carrera de Pedagogía en Educación Básica 
realizó un ajuste curricular, en el marco del Con-
curso Proyectos de Investigación en Alianza con 
el Sistema Escolar (PMI-UCV1897) que implicó 
la incorporación de asignaturas en modalidad 
b-learning como parte del proceso de innova-
ción curricular.
 
Cuando se toma en consideración el valor que 
adquieren las cualidades contextuales y situadas 
de las experiencias formativas en la construcción 
y resignificación de conocimiento profesional 
docente (Kalantzis y Cope, 2018), se entiende 
que propiciar cambios en las modalidades de 
impartir la docencia requiere reconocer primero 
el modo en que ciertas características que, de 
acuerdo a referentes teóricos, definen a las 
buenas prácticas remotas que compartidas 
y relevadas por los protagonistas del aula, 
desde las propias experiencias vivenciadas 
desde la enseñanza y desde el aprendizaje 
(Agbanglanon et al., 2020; Barberá, 2016; Silva, 
2017). De este modo, contar con evidencias de 
aquellas cualidades que hacen que una clase 
remota sea considerada “buena” favorece la 
incorporación de formas de actuación docente 
que pueden fortalecer tanto el diseño como 

las metodologías a ser consideradas en la 
elaboración e implementación de asignaturas 
en modalidad virtual o b-learning.

A partir de lo descrito se buscó responder dos 
preguntas: ¿qué es una buena práctica formativa 
de tipo remota para docentes y estudiantes? 
y ¿qué diferencias tienen las cualidades que 
consideran docentes y estudiantes para referirse 
a una buena práctica formativa de tipo remota?

Objetivos del Proyecto

Objetivo General.

Elaborar un mapa sinóptico con las caracte-
rísticas, diferencias y similitudes de las buenas 
prácticas remotas que informan docentes y es-
tudiantes de Educación Básica acerca de los 
modos de interacción, las actividades formati-
vas, los usos de tecnologías y las formas de eva-
luación y retroalimentación.

Objetivos Específicos 

Sistematizar descripciones narrativas con 
las buenas experiencias formativas remotas 
vivenciadas por docentes y estudiantes de 
la carrera de Educación Básica durante la 
etapa de pandemia.

Caracterizar las descripciones de buenas 
prácticas formativas remotas que informan 
docentes y estudiantes de la carrera de Edu-
cación Básica.

Comparar las características, diferencias y 
similitudes entre las buenas prácticas forma-
tivas de tipo remota informadas por docentes 
formadores y por estudiantes de la carrera de 
Educación Básica.
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Fundamentación Teórica

Los estudios acerca de enseñanza remota 
tienen una larga data (Bach, Haynes y Lewis, 
2007; Coll y Monereo, 2008; Garrison y Anderson, 
2010; Rosemberg, 2001), pero han aumentado 
durante el período de pandemia, especialmente 
en educación superior (Abd-Elhafiez y Amin, 
2021; Area et al., 2020; Cabero y Llorente, 2020; 
Canales y Silva, 2020; Müller et al., 2021). Ellos 
identifican tres aspectos que influyen en su 
éxito como formación. El primer aspecto es la 
interacción que describen como las relaciones 
que operan entre el estudiantado, el contenido, 
el equipo docente, otros estudiantes e interfaces 
virtuales (Coll, Mauri y Onrubia, 2008). Las 
evidencias en pandemia muestran que las 
interacciones son valoradas cuando permiten 
la mejor comprensión de un tema o trabajar 
con otros (Agbanglanon et al., 2020; Cabero y 
Llorente, 2020).

El segundo aspecto es la colaboración, que im-
plica una participación compartida y distribui-
da para construir aprendizajes entre personas 
(Canales y Silva, 2020; Kalantzis y Cope, 2018). 
Varía según la estrategia pedagógica utilizada, 
por ejemplo, aprendizaje colaborativo asistido 
por computador, conexionismo o clase inverti-
da, entre otras. En este ámbito, las modalidades 
remotas deben optimizar el aporte de las TIC en 
la comunicación y el intercambio y registro de 
resultados de las actividades (Silva, 2017).

El tercer aspecto es la evaluación de los apren-
dizajes. Ese es un aspecto problemático de 
estas modalidades, debido a la tendencia a 
emular procedimientos de la presencialidad y 
a las dudas que provocan la calidad y rigor de 
las evidencias y resultados de aprendizaje ob-
tenidos (Cabero y Llorente, 2020). Requiere, por 
tanto, cambios en el tipo y/o profundidad del 
aprendizaje a evidenciar (definición de los crite-
rios) o en el tipo o mediación del procedimiento 

a usar, por ejemplo, selección de la aplicación 
o formato, tipo de retroalimentación, entre otros 
(Barberá, 2016). En este ámbito, las modalidades 
remotas deberían diversificar las opciones de 
evaluación, para favorecer la autonomía y cola-
boración del estudiantado.

Por otro lado, desde las nuevas ecologías del 
aprendizaje (Kalantzis y Cope, 2018), la construc-
ción de conocimiento surge de la confluencia de 
experiencias de actuación en actividades con 
personas y objetos en un entorno situado, que 
son resignificadas e incorporadas como reper-
torio de conocimiento contextual. Así, la incor-
poración de TIC en escenarios educativos se 
transforma en un aprendizaje cuando los usos 
y actuaciones de docentes y estudiantes ad-
quieren un valor intersubjetivo de conocimiento 
(Loveless y Williamson, 2017). De esta manera, las 
experiencias en el tiempo contribuyen al apren-
dizaje y madurez digital (Lesgold, 2003), por lo 
que elucidar qué es una buena práctica forma-
tiva de tipo remoto para sus protagonistas, ad-
quiere valor.

Metodología
 
La investigación implementada fue un estudio 
de casos que utilizó entrevistas cualitativas de 
tipo semiestructurada para recopilar descrip-
ciones sobre las buenas experiencias formati-
vas de tipo remoto informadas por docentes y 
estudiantes de la carrera de Educación Básica 
durante la pandemia. Las entrevistas se aplica-
ron entre el primer y segundo semestre de 2021 
a una muestra-tipo de ocho docentes y doce 
estudiantes, seleccionados con base en dos cri-
terios: (a) docentes que impartían asignaturas 
claves para el perfil de egreso; (b) estudiantes 
que representaban a todas las cohortes de la 
carrera.

Una vez transcritas, las entrevistas fueron agru-
padas según el tipo de informante, docentes o 
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estudiantes, y trabajadas mediante un análisis 
cualitativo de contenido. Esto implicó seleccio-
nar unidades de análisis conformadas por pa-
labras y frases que dieran cuenta del contenido 
manifiesto y latente acerca de los modos de in-
teracción, las actividades formativas, los usos de 
tecnologías y las formas de evaluación y retro-
alimentación. Esto permitió elaborar una matriz 
de contingencia de codificación de segmentos 
con las caracterizaciones y relaciones que defi-
nen una buena práctica formativa remota.

Posteriormente, se procedió a comparar am-
bas matrices de contingencia con el fin de ob-
servar y trazar las similitudes y diferencias que 
subyacían en las caracterizaciones realizadas. El 
resultado de la comparación permitió elaborar 
un mapa sinóptico con las características, dife-
rencias y similitudes que tenían las tipologías de 
buenas prácticas formativas de tipo remoto que 
informaron docentes y estudiantes de la carrera 
de Educación Básica.

Las categorías levantadas para la construcción 
del mapa sinópticos fueron utilizadas de modo 
posterior para la construcción de un cuestiona-
rio acerca de modos y valoraciones de la imple-
mentación de prácticas formativas remotas y 
b-learning para ser aplicado por la Carrera de 
Educación Básica para el monitoreo del plan 
educativo, específicamente en aquello rela-
cionado en asignaturas con un componente 
b-learning o totalmente virtual.

Para resguardar los aspectos éticos y de confi-
dencialidad de los datos, la investigación soli-
citó la autorización al Comité de Bioética de la 
PUCV y con ello se obtuvieron los consentimien-
tos informados solicitados a cada informante.

Resultados y Discusión 

El mapa sinóptico que emergió del análisis de 
los datos muestra similitudes y diferencias en 

lo que docentes y estudiantes caracterizaron 
como cualidades de lo que es una buena clase 
remota. 

Cuando se caracterizaron las actividades for-
mativas, el profesorado manifestó que organizar 
y comunicar la información de modo efectivo y 
usar preguntas eran acciones propias de una 
buena clase. Para el estudiantado resultó más 
valioso dialogar e interactuar con otros docen-
tes o personas invitadas a las clases o la diferen-
ciación clara entre las actividades sincrónicas y 
aquellas asincrónicas. A pesar de la diferencia 
de los énfasis, estas valoraciones mostraron la 
importancia que tiene para docentes y estu-
diantes que las clases remotas favorezcan la 
mejor comprensión de los temas abordados en 
clases (Agbanglanon et al., 2020; Cabero y Llo-
rente, 2020).

Respecto de los modos de interacción y víncu-
lo pedagógico, para el profesorado las buenas 
clases desarrolladas fueron aquellas que logra-
ron una buena participación del estudiantado, 
en las que se logró ser cercano y se facilitó el 
trabajo realizado; por su lado, para el estudian-
tado las buenas clases remotas también se re-
lacionaron con un docente cercano, a lo que se 
sumó la buena disposición del docente por co-
nocerlos más allá de lo académico, considerar 
sus necesidades y clarificar sus dudas sincróni-
ca y asincrónicamente. Esto permitió observar 
cómo, en una buena clase remota, convergie-
ron los aspectos tecnológicos disponibles, por 
ejemplo aplicaciones que permiten la actuación 
directa del estudiante, y aquellos propiamen-
te pedagógicos, por ejemplo tipo de actividad 
que se diseña, y, por otro lado, la definición de 
los roles y protagonismos que asumen docentes 
y estudiantes, lo cual se relacionó con las di-
mensiones de tipo social, didáctica o cognitiva 
que se recogieron en la teoría (Anderson et al., 
2001; De Aguinaga et al., 2009).
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Al analizar las prácticas de evaluación y retro-
alimentación de las buenas clases realizadas, 
las y los docentes destacaron la importancia 
del monitoreo, la implementación de talleres y la 
implementación de evaluaciones formativas. El 
estudiantado compartió estas cualidades y re-
calcaron que las buenas clases fueron aquellas 
en las que se realizaron revisiones sistemáticas 
a los avances, lo que posibilitó contar con re-
troalimentaciones oportunas, lo cual mostró la 
valoración que se realizó de la diversificación 
y flexibilización de las opciones de evaluación, 
especialmente del acompañamiento y devo-
luciones de retroalimentaciones (Barberá, 2016; 
Morrissey, 2010).

Finalmente, respecto del uso de tecnologías di-
gitales, las y los docentes vincularon sus buenas 
clases al uso de vídeos, Kahoot y foros, los que 
favorecieron la interacción con y entre estudian-
tes. El estudiantado coincidió en que el uso de 
los vídeos caracterizó a las buenas clases viven-
ciadas, pero destacaron dentro de ellos el uso 
las cápsulas de contenido preparado directa-
mente por el profesorado y que quedaron dis-
ponibles de manera permanente como un ele-
mento destacable y valorado. De esta forma, el 
uso de TIC adquirió valor cuando se adecua a 
las diferentes necesidades que viven las y los es-
tudiantes, lo que ayudó a mitigar las diferencias 
que se producen en las condiciones de acceso 
digital, propiciando así, una mayor equidad di-
gital (Resta et al., 2018).

Conclusiones y Proyecciones

A modo de conclusión general, el estudio rea-
lizado mostró que, en aspectos claves de la 
docencia remota, como el tipo de actividad, el 
proceso de interacción, las prácticas de evalua-
ción o la valoración de la incorporación de TIC, 
los docentes y estudiantes participantes, ma-
yormente, coincidieron en las cualidades que 
una buena clase de este tipo debe poseer. Sin 

embargo, existieron diferencias en la prelación y 
énfasis que estas tuvieron, las cuales mostraron 
la complementariedad que ofrece estudiar tan-
to los procesos de enseñanza, la visión docente, 
como de aprendizaje, la visión estudiantil.

Asimismo, destacaron dos conclusiones especí-
ficas que dieron cuenta de características de las 
buenas clases remotas vividas por docentes y 
estudiantes de la carrera de Pedagogía en Edu-
cación Básica, las que se relacionaron con ac-
titudes y disposiciones desplegadas en los am-
bientes sincrónicos y asincrónicos. Por un lado, 
la diferencia significativa que provocó la mayor 
cercanía del profesorado en su interacción ha-
bitual con el estudiantado y que se manifestó en 
el saludo, recordar los nombres, la preocupación 
por la situación personal y el intercambio de in-
formación diferente a la propiamente académi-
ca. El lazo que se logró favorece el ambiente de 
aprendizaje, especialmente para las activida-
des sincrónicas.

Por otro lado, las buenas clases que se descri-
bieron tuvieron como denominador común la 
flexibilidad, especialmente con relación a las 
evaluaciones. La posibilidad de modificar fe-
chas, ofrecer la posibilidad de entregas en di-
ferente formato, considerar modos de trabajo 
individual o grupal, ajustar el número de evalua-
ciones de acuerdo a las condiciones del curso 
y la posibilidad de entregar avances y recibir 
retroalimentación formativa hasta el último mo-
mento, generaron condiciones que facilitaron 
al estudiantado responder a las exigencias, a 
pesar de las diferentes situaciones contextua-
les que vivían; no obstante, que esto exigió una 
mayor dedicación, tiempo y atención por parte 
del profesorado. 

De esta manera, analizar y evaluar qué carac-
terizó, para docentes y estudiantes, una buena 
clase remota, implicó implementar acciones que 
van más allá de lo propiamente didáctico, que 
se relacionaron con disposiciones, intención co-
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municativa y criterios utilizados para la toma de 
decisión. Profundizar en ellos desde la descrip-
ción y observación empírica ayudó a construir 
un conocimiento del cual aprender para trans-
ferir modos de enseñar para el aprendizaje en 
entornos de enseñanza remota.
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Impacto de la implementación de 
Design Thinking en la docencia 
universitaria desde la percepción 
de estudiantes de cuarto año de 
Educación Especial

Resumen En la presente investigación, se propuso como complemento a la imple-
mentación de dos proyectos Innova en el Aula, adjudicados por la carrera 
de Educación Especial, impartida por la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV), en el periodo lectivo del segundo semestre de 2020. Di-
chos proyectos apuntaban al desarrollo de competencias de innovación en 
un nivel básico de sensibilización, dentro de dos asignaturas disciplinares de 
especialidad: Evaluación e Intervención en Dificultades de Aprendizaje, Cál-
culo, Lenguaje y Pensamiento matemático (EDE 512) y Evaluación y Apoyo en 
Discapacidad Intelectual: Etapa Escolar (EDE 532), correspondientes al cuar-
to año de la carrera durante el año 2021. Para su abordaje, se contempló 
el desarrollo de la metodología Design Thinking®, principalmente por ser un 
método de resolución de problemas, con un enfoque de solución creativa 
de problemas y procesos pertinentes. El diseño es también un proceso so-
cial, que consiste en pensar y trabajar a través de diferentes perspectivas y 
a menudo implica considerables conflictos y negociación (Castillo, Álvarez y 
Cabana, 2014).

Como curso natural de un proceso de investigación en el aula, esta propues-
ta pretendía ponderar el impacto y nivel de desarrollo que lograron alcanzar 
las y los estudiantes, al desarrollar dicha competencia de innovación y me-
todología, dentro de sus asignaturas. Si bien este proceso contempló cinco 
etapas: empatizar, definir, idear, prototipar y testear, la presente investigación 
se centró en las primeras tres, por ser este el rango desarrollado de manera 
conjunta con las y los estudiantes. Para ello, al término del período lectivo del 
primer semestre de 2021, mediante una metodología mixta, se buscó cono-
cer el nivel de impacto y apropiación de cada estudiante, a fin de eviden-
ciar facilitadores y barreras que contribuyeran a mejorar la imbricación de 
competencias propias de la innovación con competencias disciplinares de 
la Educación Especial como una práctica estable en el proceso formativo 
de especialidad disciplinar de la PUCV. Del mismo modo, se buscó que los 
resultados de esta investigación permitan abrir la discusión informada, hacia 
y con otros planteles universitarios, tanto nacionales como internacionales.
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Sandra Loreto Catalán Henríquez: sandra.catalan@pucv.cl
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Resume In this research, it was proposed as a complement to implementing two 
projects Innova en el Aula, awarded by the Special Education program, 
taught by the Pontifical Catholic University of Valparaíso (PUCV), in the 
academic period of the second semester of 2020. These projects aimed at 
the development of innovation skills at a basic level of awareness, within two 
disciplinary subjects of specialty: Evaluación e Intervención en Dificultades 
de Aprendizaje, Cálculo, Lenguaje y Pensamiento matemático (EDE 512) 
and Evaluación y Apoyo en Discapacidad Intelectual: Etapa Escolar (EDE 
532), corresponding to the fourth year of the program during the year 2021. 
For its approach, the development of the Design Thinking® method was 
contemplated, mainly because it is a problem-solving method, with a creative 
problem-solving approach and relevant processes. Design is also a social 
process, which comprises thinking and working through different perspectives 
and often involves considerable conflicts and negotiation (Castillo, Álvarez 
and Cabana, 2014).

As a natural course of a research process in the classroom, this proposal aimed 
to weigh the impact and level of development that students achieved by 
developing this competence of innovation and method within their subjects. 
Although this method contemplated five stages: empathize, define, devise, 
prototype and test, the present research will focus on the first three, as this is 
the range developed jointly with the students. To this end, at the end of the 
academic period of the first semester of 2021, through a mixed method, it was 
sought to know the level of impact and appropriation of each student, in order 
to evidence facilitators and barriers that contribute to improve the interplay 
of skills typical of innovation with disciplinary skills of Special Education as 
a stable practice in the training process of the disciplinary specialty of the 
PUCV. In the same way, it was sought that the results allow to open the 
informed discussion towards and with other university establishments, both 
national and international.
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Descripción del problema

Tradicionalmente, la formación de docentes de 
Educación Especial se ha basado en el desa-
rrollo de habilidades que le permitan evaluar 
necesidades de apoyo pedagógico en sus es-
tudiantes, con el objetivo de ofrecer respuestas 
atingentes que se traduzcan en el desarrollo 
efectivo de los aprendizajes. Si bien el contex-
to escolar ha sido por excelencia el campo de 
desempeño profesional, en los últimos años los 
campos pedagógicos se han visto afectados 
por diversas variables, las que han obligado a 
las y los profesores a innovar en sus prácticas 
para adaptarse a las nuevas demandas profe-
sionales.

De este modo, la formación virtual impartida en 
el ámbito de la Educación Especial ha de adap-
tarse no solo al nuevo contexto, sino también a 
las características, necesidades e intereses de 
las personas con discapacidad. La educación 
a distancia puede suponer una oportunidad 
para apoyar el aprendizaje de las personas con 
necesidades educativas especiales, siempre y 
cuando se proporcione tecnología accesible, 
información necesaria y apoyos (Karasel et al., 
2020, como se citó en Bonilla del Río y Sánchez, 
2022, p. 143).

En este contexto, surgió como problemática dis-
ciplinar la pertinencia de seguir aplicando mé-
todos de análisis tradicional, en estos nuevos 
contextos escolares, lo que tornó evidente la ne-
cesidad de promover respuestas pedagógicas y 
psicopedagógicas divergentes, que permitan 
atender a los contextos educativos emergentes.

A través de un pilotaje efectuado en el perio-
do del segundo semestre de 2020, en el marco 
de los proyectos Innova en el Aula adjudicados 
por la carrera de Educación Especial, se logró 
evidenciar las dificultades que presentaban 
los profesionales en formación, para proponer 

soluciones pertinentes a las nuevas deman-
das profesionales. Ante ello, se tornó necesario 
desarrollar pensamiento creativo e innovador, 
que permitiera a las y los futuros docentes ser 
capaces de empatizar con los problemas de 
sus estudiantes, definir nuevas problemáticas 
e idear soluciones alternativas que resguarden 
con pertinencia el desarrollo de los aprendiza-
jes que se pretenden alcanzar. Como enfoque, el 
Design Thinking se nutre de la capacidad innata 
en todas las personas, pero que se pasa por alto 
por las prácticas de resolución de problemas 
más convencionales (Castillo, Álvarez y Cabana, 
2014, p. 303).

Como todo cambio requiere ser evaluado, el 
presente proyecto buscaba conocer, desde 
la voz de los mismos actores, el impacto de la 
implementación de Design Thinking en el desa-
rrollo del pensamiento creativo y la innovación 
de las y los estudiantes de Educación Especial. 
Ramos y Wert (2015) definen al Design Thinking 
como una metodología capaz de generar ideas 
innovadoras, que centra su eficacia en entender 
y dar solución a las necesidades reales (Magro y 
Carrascal, 2019).

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Evaluar el impacto de la implementación de la 
metodología Design Thinking en el desarrollo del 
pensamiento creativo y la innovación de las y los 
estudiantes de cuarto año de Educación Espe-
cial para responder a los requerimientos de la 
escuela regular y especial en contexto diversos.

Objetivos Específicos 

Identificar la percepción de las y los estu-
diantes de cuarto año de Educación Espe-
cial respecto del desarrollo del pensamiento 
creativo y la innovación a partir de la apro-
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piación de la metodología Design Thinking 
aplicada en asignaturas disciplinares.

Contrastar la percepción de las y los estu-
diantes de cuarto año de Educación Espe-
cial respecto a la metodología Design Thin-
king con los referentes teóricos actualizados 
fundamentales en su implementación a nivel 
educativo.

Determinar facilitadores y barreras en la im-
plementación de la metodología Design Thin-
king, el desarrollo del pensamiento creativo y 
la innovación en las y los estudiantes de cuarto 
año de Educación Especial.

Fundamentación Teórica
 
Docentes de distintos niveles educativos se in-
teresan por estimular el pensamiento creativo e 
innovación de las y los estudiantes, porque estas 
habilidades favorecen la generación de nuevo 
conocimiento, lo que impacta positivamente en 
el bienestar de todas las personas (West, 1996), 
ya que permite identificar oportunidades para 
proporcionar nuevas respuestas ante problemá-
ticas emergentes. Al respecto, Design Thinking o 
pensamiento de diseño, popularizado por el pro-
fesor Tim Brown de la Universidad de Stanford, 
ha mostrado su efectividad para este objetivo. 

Esta estrategia permite analizar los desafíos 
para resolver problemas, sin ideas preconcebi-
das, con un foco en las necesidades de las per-
sonas y que incorpora la experiencia cognitiva, 
emocional y estética que influye en su bienestar 
(Vianna et al., 2013). Como metodología, De-
sign Thinking se centra más en el proceso que 
en el resultado y su aplicación permite llegar a 
una nueva manera de significar las situaciones, 
con el fin de proponer una solución alternativa, 
creativa e innovadora. Para ello comprende cin-
co etapas iterativas de observación (Castillo et 
al., 2014):

A. Empatizar: comprender a la persona o situa-
ción que se requiere atender, logrando empati-
zar con ella.

B. Definir: identificar el desafío que se presenta 
y se espera resolver de forma creativa e inno-
vadora.

C. Idear: generar todas las ideas que sean po-
sibles.

D. Prototipar: construir prototipos reales con al-
guna(s) de la(s) idea(s) generadas.

E. Testar: evaluar y aprender desde las reaccio-
nes de los usuarios o de las experimentaciones. 

Para desarrollar las etapas, Castillo et al. (2014) 
enuncian herramientas que han mostrado ser de 
gran utilidad y, en el contexto actual, pueden 
ser mediadas por la tecnología. Para empati-
zar, se sugiere realizar grupos focales, entrevis-
tas, storyboard, shadowing y mapa de empatía; 
para definir, se propone el árbol de problemas, 
curvas de valor y mapa de contexto; para idear 
se aplica tormenta de ideas, cardsorting y mapa 
de oferta; para prototipar, mockup y modelo de 
negocios; finalmente, para testear, son apro-
piadas producto pinocho, la lancha y testeo de 
prototipo y usabilidad. 

Dadas las posibilidades que otorga esta estrate-
gia, en los últimos veinte años se ha populariza-
do su uso tanto en la empresa como en la edu-
cación y se ha incorporado como estrategia de 
enseñanza en las carreras de nivel universitario. Al 
respecto, Maluenda y Dubó (2018) observan que 
al implementar Design Thinking, el estudiantado 
de cinesiología muestra un aumento importan-
te en la calidad de los proyectos presentados, la 
percepción de dominio y de capacidad para in-
novar. Villarroel et al. (2017) señalan que el Design 
Thinking aplicado a la asignatura de Ingeniería 
de Software, permite que las y los estudian-
tes desarrollen proyectos informáticos que den 
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cuenta de soluciones concretas para los proble-
mas del mundo real. Munuera-Gómez y Ramos 
Feijóo (2019) señalan que la aplicación de Design 
Thinking en el prácticum de Trabajo Social, fa-
vorece el proceso de creación e innovación para 
satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Vistas estas ventajas en la formación de pro-
fesionales y puesto que estudios formales res-
pecto de Design Thinking en la Formación Inicial 
Docente no se encontraron, se hace relevante 
conocer su impacto en la formación universitaria 
de los futuros docentes de Educación Especial.

Metodología

Con el fin de responder a los objetivos propues-
tos, se optó por un método mixto de investiga-
ción, aplicando el diseño incrustado o embedded 
research design (Creswell y Plano, 2007). La po-
blación en estudio correspondió a sesenta estu-
diantes de cuarto año de Educación Especial, de 
las dos menciones que se imparten en la carre-
ra: Dificultades de Aprendizaje y Discapacidad 
Intelectual. La muestra definitiva se logró por un 
muestreo no probabilístico y correspondió a cua-
renta estudiantes de la carrera antes menciona-
da. Para la recolección de datos se aplicaron dos 
tipos de estrategias: un cuestionario, para obte-
ner datos cuantitativos, y un grupo focal para in-
formación cualitativa. 

El cuestionario aplicado se denominó IMPLE-
MENTACIÓN DE METODOLOGÍA DESIGN THIN-
KING EN EDUCACIÓN SUPERIOR y estuvo con-
formado por diecinueve reactivos, a los que se 
debía responder a partir de una escala de gra-
dación de tres niveles. El primer diseño fue vali-
dado por tres profesionales con conocimientos 
y experiencia en la implementación de la meto-
dología Design Thinking en educación superior, 
los que señalaron ajustes menores que se consi-
deraron para la obtención del instrumento defi-
nitivo. Además, esta nueva versión fue sometida 

a una aplicación piloto constituida por ocho es-
tudiantes de Educación Especial de tercer año, 
lo que permitió conocer el tiempo de demora en 
contestar, además de la claridad y pertinencia 
de sus reactivos. 

Por su parte, para la realización de la entrevis-
ta grupal, se diseñó un guion de entrevista, que 
también fue sometido a validación por juicio de 
expertos, con el propósito de conocer aspectos 
de forma y de fondo necesarios de considerar 
para su mejor comprensión y posterior aplica-
ción en el grupo focal. 

Para analizar los datos recabados mediante el 
cuestionario, se utilizó un enfoque cuantitati-
vo desde el cual se obtuvieron los porcentajes 
de respuestas ante cada uno de los reactivos. 
Por su parte, para analizar información recaba-
da desde el discurso emanado de la entrevista 
grupal, se utilizó el análisis de contenido. Para 
ello, se realizó un levantamiento de categorías 
mediante la codificación teórica a partir de 
tres procesos: codificación abierta, codificación 
axial y codificación selectiva (Glaser y Strauss, 
1967), con Atlas ti 8.0.

Posteriormente, se llevó a cabo la triangulación 
de los métodos cuantitativos y cualitativos apli-
cados, las fuentes de datos, los referentes teó-
ricos y el juicio crítico por parte del equipo de 
investigadoras (Benavides y Gómez-Restrepo, 
2005). En relación con los aspectos éticos de la 
investigación, y para resguardar la confidencia-
lidad de la información recabada, se solicitó a 
cada estudiante que participó en la investiga-
ción la expresión del consentimiento informado. 

Resultados y Discusión
  
A continuación, se describen los principales re-
sultados de la investigación, que, para mayor 
claridad, se detallan por cada uno de los objeti-
vos planteados en el estudio.



159

Respecto de la percepción de las y los estudiantes de cuarto año de Educación Especial, relaciona-
do con el desarrollo del pensamiento creativo y la innovación, como efectos de la implementación 
de la metodología Design Thinking en asignaturas disciplinares, el 70 % (figura 1) de ellas y ellos se-
ñaló que vio favorecida su creatividad y el 80 %, (figura 2) que logró proponer diferentes alternativas 
de solución de acuerdo con las necesidades detectadas.

Figura 1
Pregunta 17 del cuestionario

    
Fuente: Elaboración propia

Figura 2
Pregunta 7 del cuestionario

 

Fuente: Elaboración propia
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En consonancia, las y los estudiantes revelaron que el proceso fue novedoso y que les permitió 
buscar alternativas de solución ante la problemática identificada.

Sí, yo creo que el proceso en sí ya es novedoso, nos permite tomar esta necesidad desde una 
postura distinta y por lo mismo las ideas van a ser distintas porque la estamos viendo con otros 
ojos, no como con el clásico de evaluar y aplicar un test, si no también darle peso a la persona, 
alumno, estudiante o usuario de ser parte d2… (Estudiante 1).

Este resultado se condijo con lo señalado por West (1996), ya que la metodología hizo posible la 
identificación de oportunidades para proporcionar respuestas diferentes a las ya consideradas 
ante problemáticas emergentes y situadas.

Al contrastar la percepción de las y los estudiantes de cuarto año de Educación Especial respecto a la 
metodología Design Thinking con los referentes teóricos que fundamentan su implementación a nivel 
educativo, se pudo constatar que hubo un proceso de adaptación inicial hasta lograr comprender 
el fin de su aplicación en el ámbito de la Educación Especial. De acuerdo con Vianna et al. (2013), 
las propuestas deben centrarse en las necesidades de las personas y estar libres de prejuicios, pero, 
desde el discurso de la muestra entrevistada, se observa que esto fue un descubrimiento, ya que 
solían definir a priori las necesidades de los beneficiarios.

(...) estamos acostumbrados a ver lo que nosotras creemos son sus necesidades, en vez de 
preguntarles son sus necesidades y analizar todo lo que dice, lo que siente [el estudiante]. Creo 
que replantearse esto es fundamental y muy importante (Estudiante 3).

En relación con lo anterior, el 82,5 % (figura 3) de los encuestados señalaron que lograron un vínculo 
con los usuarios, y el 87,5 % (figura 4 y figura 5) mencionaron que analizaron la información obtenida 
en la fase de empatía y que estas les permitió delimitar las necesidades que aquellos presentaban 
para proponer diferentes alternativas de solución (figura 2).

Figura 3
Pregunta 2 del cuestionario

 
Fuente: Elaboración propia
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Figura 4
Pregunta 4 del cuestionario 

  
Fuente: Elaboración propia

Figura 5
Pregunta 5 del cuestionario

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto a las barreras, la muestra de estudiante señaló aquellas que emanaron del contexto de 
pandemia por COVID-19, al tener desconocimientos de los recursos que tenían las y los estudiantes 
para utilizar el producto que se desarrolló en la asignatura.

(...) podríamos hacer un instrumento súper complejo y bonito, pero no sabíamos cómo iban a 
recibir el instrumento [los estudiantes] (Estudiante 1).

Sumado a ello, se mencionaron barreras que surgieron de lo novedoso de la metodología, puesto 
que, en primera instancia, la relacionaron con el mercadeo o bien mostraron inseguridad ante los 
resultados alcanzados en la aplicación de las tres etapas que fueron consideradas en el proyecto 
(empatizar, definir e idear).

(Respecto de la fase definir) No sabemos cómo priorizar y saber y determinar qué es lo más 
importante (Estudiante 2).

... lo que más me costó fue generar las categorías y categorizar en función de estas (Estudiante 
5). 

Finalmente, fue posible señalar los facilitadores declarados por las y los estudiantes respecto de 
la implementación de metodología Design Thinking, la que se señaló como una oportunidad para 
lograr la comprensión de contenidos disciplinares y que favoreció, específicamente en el área de la 
Educación Especial, la diversificación de la enseñanza y el aprendizaje, como también la planifica-
ción de los apoyos que se necesitaban para responder a la necesidades educativas de estudiantes 
con discapacidad cognitiva y dificultades de aprendizaje.

Evaluar la situación e ir adaptando o creando tal vez instancias informales, pero que de igual 
manera nos permiten conocer las características y aquellas áreas que quizás requiere de apoyo 
nuestro estudiante de una manera distinta (Estudiante 4).

Asimismo, se consideró una fortaleza que el método estuviera estructurado en etapas y que estas 
fueran iterativas, lo que le otorgó dinamismo y permitió perfeccionar la respuesta que se otorgó a 
las y los estudiantes, lo que también señaló Castillo et al. (2014). 

(...) la parte de idear te permite darle ese dinamismo (...) (Estudiante 2).

Entonces es súper importante la primera etapa, como para dar la base de lo que viene después 
(Estudiante 5).

Como otra fortaleza, se identificó la importancia del trabajo colaborativo, lo que permitió la con-
fluencia de distintas perspectivas al momento de resolver el problema identificado.

 (...) tener diferentes perspectivas de un mismo trabajo suma mucho, entonces en el equipo donde 
estaba yo había muy buena comunicación (...) (Estudiante 3).
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Por último, se apreció una inclinación a considerar necesario el uso de TIC para propiciar la imple-
mentación de la metodología, ya el 50 % de las y los estudiantes indicó que se requería el uso de las 
tecnologías para aplicar el método, como se muestra en la figura 6.

Figura 6
Pregunta 14 del cuestionario

 
Fuente: Elaboración propia

Conclusiones y proyecciones
 
A partir de los resultados obtenidos, se pudieron generar las siguientes conclusiones. Como 
fortalezas, se pudo mencionar que este proyecto permitió 1) evidenciar que la virtualidad fue un 
legítimo contexto de aprendizaje y que, al ser debidamente planificado, constituyó un espacio de 
expresión, creatividad y reflexión, para los profesionales en formación; 2) la metodología Design 
Thinking fue factible de trabajar en la formación profesional específica de profesores, a pesar de 
provenir de un área distinta a las ciencias sociales; 3) el abordaje para la atención de necesidades de 
apoyo educativo puede ampliarse mucho más allá de los espacios físicos tradicionales y que debe 
ser diseñado no solo en función de dichas necesidades o diagnósticos clínicos, sino especialmente 
desde lo que la y el estudiante piensa, oye, ve, dice y hace (fase de empatizar, herramienta mapa de 
empatía); 4) las habilidades virtuales, muchas veces aprendidas de manera autodidacta por parte 
de los profesionales en formación, son una posibilidad, ventaja y aporte, fundamentales para las 
nuevas formas de desarrollo profesional; 5) las y los estudiantes valoraron y se comprometieron con 
las actividades planteadas cuando reconocieron el interés de sus docentes por innovar y actualizar 
la oferta formativa.

Como consideraciones, se pudo sintetizar que este proyecto permitió advertir de la necesidad de 
comprometer a las y los profesores en formación no solo con la metodología utilizada y la apro-
bación de la asignatura, sino que especialmente como miembros activos del acompañamiento 
y la provisión de apoyos hacia sus estudiantes. Además, fue relevante la importancia de asignar 
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grupos de trabajos diversos, que propiciaran el 
desarrollo de habilidades como escucha acti-
va, respeto frente a las opiniones, sugerencias 
o alcances emitidos, trabajo mancomunado y 
puesta en marcha de las habilidades individua-
les, que permitieron llevar adelante un trabajo 
cooperativo. Además, se realzó la necesidad de 
potenciar las habilidades virtuales que los pro-
fesionales en formación han desarrollado, así 
como también de intencionar el uso de múltiples 
recursos digitales de manera transversal a la for-
mación profesional.

Como proyecciones, se puede mencionar que 
este proyecto permitió considerar el mapeo de 
barreras y facilitadores desarrollado como pro-
ducto de esta investigación, para imbricar nue-
vamente los respectivos programas de asigna-
turas con la metodología Design Thinking, en 
2022. También, es posible ampliar el desarrollo 
de la metodología Design Thinking a cursos de 
primer, segundo y tercer año de la carrera de 
Educación Especial. Por otro lado, se pudo vi-
sualizar la virtualidad como un proceso inheren-
te a la formación profesional de profesores de 
Educación Especial, no solo como una respuesta 
de emergencia respecto al contexto sanitario 
actual, sino como posibilidad de desarrollo pro-
fesional permanente. A lo anterior, se proyecta 
la posibilidad de ampliar la atención de necesi-
dades de apoyo educativo de manera distal, es 
decir, situar en la formación profesional campos 
virtuales de desempeño profesional. Finalmente, 
se estableció como un posible objetivo a futuro 
el favorecer la formación profesional de profe-
sores, por medio del trabajo colaborativo mul-
tidisciplinar y el enriquecimiento que ello puede 
suponer en el ámbito de la tecnología y la vir-
tualidad.
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Estudio del efecto de la 
incorporación de un proceso de 
estudio de clases en la construcción 
de conocimientos profesionales de 
docentes en formación

Resumen La carrera de Educación Básica de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (PUCV) ha evidenciado dificultades en la articulación entre los 
conocimientos teóricos prácticos de los futuros docentes en tareas profe-
sionales asociadas al diseño e implementación de clases de matemática 
en aula coherentes con el contexto y las necesidades de las y los estudian-
tes. Por ello, se propuso diseñar e implementar una propuesta de formación 
inicial basada en la práctica del estudio de clases, Lesson Study, reconoci-
do en todo el mundo como un modelo de alta calidad para el aprendizaje 
profesional docente (Lee Bae et al., 2016; Stigler y Hiebert, 2016), modelo 
que permitió la interacción y colaboración entre estudiantes de un curso 
de didáctica de la matemática y estudiantes de prácticas de la carrera 
de Educación Básica. La metodología utilizada en este estudio fue cuali-
tativa con estudio de casos. Para ello, se desarrollaron y aplicaron un pre 
y post test a los futuros docentes para estudiar el cambio en sus conoci-
mientos en el contexto de la enseñanza de la sustracción. Posteriormente, 
se aplicaron entrevistas para estudiar los cambios en las percepciones de 
las y los docentes en formación en relación con aprendizajes profesiona-
les, emociones experimentadas y aportes a su formación inicial docente de 
una propuesta de articulación de asignaturas. Finalmente, se analizaron las 
implementaciones de las clases para observar la puesta en práctica de los 
conocimientos disciplinares y didácticos en torno a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje de la sustracción. Para estos diseños, se utilizó el marco 
conceptual MTSK, modelo del conocimiento especializado del profesor de 
matemáticas (Carrillo et al., 2014), que consideró dos dominios: el conoci-
miento matemático y el conocimiento didáctico del contenido.

Se esperaba que este estudio diera luces acerca del fortalecimiento de 
la articulación entre los conocimientos teóricos y prácticos asociados al 
diseño e implementación de propuestas de enseñanza coherentes con las 
necesidades e intereses de las escuelas.

Escuela de Pedagogía

Andrea Lorena Pizarro Canales: andrea.pizarro@pucv.cl
Sergio  Orlando Morales Candia: sergio.morales@pucv.cl
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Resume The Pedagogy in Basic Education program of the Pontifical Catholic University 
of Valparaíso (PUCV) has shown difficulties in the articulation between the 
theoretical and practical knowledge of future teachers in professional tasks 
associated with the design and implementation of classroom mathematics 
classes consistent with the context and needs of students. Therefore, it was 
proposed to design and implement an initial training proposal based on the 
practice of Lesson Study, recognized worldwide as a high-quality model 
for teacher professional learning (Lee Bae et al., 2016; Stigler and Hiebert, 
2016), allowing interaction and collaboration between students of a course 
in mathematics didactics and interns of the Basic Education program. The 
methodology used in this study was qualitative with case study. To this end, 
both a pre and a post-test were developed and applied to future teachers 
to study the change in their knowledge in the context of the teaching of 
subtraction. Subsequently, interviews were applied to study the changes in 
the perceptions of teachers in training in relation to professional learning, 
emotions experienced and contributions to their initial teacher training 
of a proposal for the articulation of subjects. Finally, the implementations 
of the classes were analyzed to observe a practical aspect of disciplinary 
and didactic knowledge related to teaching and learning processes of 
subtraction. For these designs, the MTSK conceptual framework was used, a 
model of specialized knowledge of the mathematics teacher (Carrillo et al., 
2014), which considers two domains: mathematical knowledge and didactic 
knowledge of content.

It was expected that this study would highlight the strengthening of the 
articulation between theoretical and practical knowledge associated with 
the design and implementation of teaching proposals consistent with the 
needs and interests of schools.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021



168

Descripción del Problema
 
Evaluaciones internacionales como TIMSS (1999-
2019) evidenciaron que las y los estudiantes chi-
lenos desarrollan competencias matemáticas 
que los posicionan por debajo de la mediana 
internacional. Por otro lado, durante los últimos 
años se han observado dificultades en la cons-
trucción de conocimientos matemáticos y di-
dácticos de las y los estudiantes de la carrera 
de Educación Básica y en el uso de estos en la 
práctica en aula. Además, desde las prácticas 
docentes, se han evidenciado dificultades de los 
futuros docentes en procesos de diseño e im-
plementación de clases en relación con tópicos 
asociados al eje de números y operaciones. Di-
ficultades que también fueron detectadas me-
diante los resultados de la Evaluación Nacional 
Diagnóstica del 2018 que mostró en el ítem de 
diseño e implementación de la enseñanza una 
mediana de 64 % de respuestas correctas con 
un mínimo de 28 %. Con respecto a los conoci-
mientos didácticos y disciplinarios se obtuvo un 
mínimo de 92 puntos y un máximo de 193,9 pun-
tos, con una mediana de 115,6 puntos. Aunque 
los resultados de Educación Básica están por 
sobre la media nacional, estos no son destaca-
dos.

Por otro lado, estas dificultades parecen mante-
nerse al momento de egresar de la carrera, pues 
según los análisis de clases de Araya y Dartne-
ll (2009, como se citó en Pizarro, 2018) hay una 
baja promoción de habilidades complejas y ra-
zonamiento matemático y una ausencia de pro-
moción de habilidades deductivas.

Lo anterior da cuenta de la necesidad de incor-
porar acciones formativas que amplíen la base 
de conocimiento profesional de los futuros do-
centes y fortalezcan su capacidad de emplear-
los en tareas profesionales de diseño en imple-
mentación.

Objetivos del Proyecto

Objetivo general

Generar espacios de formación inicial median-
te procesos de estudio de clases desarrollados 
colaborativamente por estudiantes de las asig-
naturas Construcción del Pensamiento Infantil: 
Matematización Inicial 1 (EBA 160) y Práctica Do-
cente Final (PRA 600-358) de la Carrera de Edu-
cación Básica.

Objetivos Específicos

Diseñar una propuesta de articulación entre 
las asignaturas EBA 160 y PRA 600-358 me-
diante el estudio de clases para desarrollar 
destrezas profesionales asociadas al diseño 
de clases de matemática de primero a quin-
to básico, focalizadas en el eje de números y 
operatoria.

Implementar la propuesta de articulación con 
las y los estudiantes de las asignaturas EBA 
160 y PRA 600-358.

Analizar los aprendizajes alcanzados por las 
y los estudiantes mediante la propuesta de 
articulación de las asignaturas EBA 160 y PRA 
600-358.

Fundamentación Teórica

Esta investigación consideró el estudio del efec-
to de la incorporación de un proceso de estudio 
de clases en la construcción de conocimientos 
profesionales de docentes en formación entre 
dos asignaturas. El estudio de clases es una ac-
tividad científica desarrollada por docentes; sin 
embargo, en el presente estudio participan do-
centes en formación. El estudio de clases consis-
te en la planificación, implementación, observa-
ción, análisis y reflexión en torno a una clase de 
matemáticas. Lo que permite desarrollar habili-
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dades para diseñar, analizar, observar e imple-
mentar una clase.

A su vez, al llevar a cabo un estudio de clases, se 
generan espacios profesionalizantes que consi-
deran tanto el aporte personal como el colabo-
rativo (Isoda, Arcavi y Mena-Lorca, 2012; Isoda y 
Olfos, 2009). El estudio de clases, o Lesson Study 
en inglés, es reconocido en todo el mundo como 
un modelo de alta calidad para el aprendizaje 
profesional docente (Lee Bae et al., 2016; Stigler 
y Hiebert, 2016).

La perspectiva teórica, para el análisis de las ta-
reas matemáticas propuestas en los diseños de 
clases por el profesorado en formación, se basa 
en los niveles de demandas cognitivas según el 
marco de Stein y Smith (1998) y Stein, Smith, Hen-
ningsen y Silver (2000).

Esta investigación buscó analizar los efectos de 
la implementación del estudio de clases en la 
formación docente. Los efectos de esta estra-
tegia se espera que lleve a cambiar las meto-
dologías de enseñanza que se emplean en la 
formación docente en el área de matemática. 
En este sentido, Hiebert et al. (2007) sugieren di-
señar programas de estudio que preparen a los 
futuros docentes para continuar aprendiendo 
desde sus prácticas.

Los dos marcos referenciales que se utilizaron 
para analizar las producciones de las y los es-
tudiantes consideraron la articulación del es-
pacio de trabajo matemático de Kuzniak (2011) 
que constituye un modelo explicativo del tra-
bajo matemático del docente y del estudiante 
en un marco escolar, y el MTSK, modelo del co-
nocimiento especializado del profesor de mate-
máticas, de Carrillo et al. (2014) que considera 
dos dominios: el conocimiento matemático y el 
conocimiento didáctico del contenido. 

Esta investigación se interesó en la organiza-
ción y la gestión de los procesos de enseñan-

za y aprendizaje de la sustracción por parte de 
las y los docentes en formación. Estos modelos 
permitieron analizar y caracterizar el quehacer 
del docente en formación y de sus alumnos que 
desarrollaron tareas matemáticas, concebidas 
como todo ejercicio, pregunta o problema que 
puede ser expresada de manera oral o escrita, 
realizada en un tiempo limitado en un contex-
to dado (Vidal-Sbzabó y Pizarro-Canales, 2021; 
Nechache, 2017; Pizarro-Canales, 2018; Sierpins-
ka, 2004). 

Metodología
 
La presente investigación fue de tipo cualitativa 
y consistió en un estudio de casos. Se conside-
raron tres casos de grupos de estudio de clases 
conformados por estudiantes de EBA 160 y PRA 
600-358. Cada grupo contempló entre cuatro y 
cinco estudiantes, con una o un representante 
de curso superior, quienes aceptaron participar 
voluntariamente en la investigación.

El diseño metodológico contempló cuatro etapas. 
En la primera se realizó el diseño de instrumen-
tos de recogida de datos. Los primeros fueron un 
pre y post test que tuvieron por objetivo identifi-
car cambios en los conocimientos matemáticos 
y didácticos acerca de la sustracción que evi-
denciaron las y los estudiantes participantes de 
esta investigación. Se aplicó en dos momentos, 
al comienzo del estudio y al finalizar el proceso 
de implementación de los diseños de enseñan-
za. El segundo instrumento fue una entrevista 
que tuvo por objetivo estudiar los cambios en las 
percepciones de las y los docentes en formación, 
en relación con aprendizajes profesionales, emo-
ciones experimentadas y aportes a su formación 
inicial docente de una propuesta de articulación 
de asignaturas. La entrevista tuvo una duración 
aproximada de 30 minutos y fue aplicada al es-
tudiantado que participó de la articulación entre 
las dos asignaturas. El instrumento también se 
aplicó dos veces, luego de cada implementación.
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A modo de articulación entre las asignaturas EBA 160 y PRA 600-358, se orientó al estudiantado en 
la práctica del estudio de clases. Además, se implementó el diseño profesional de la pizarra, junto 
con una pauta de elaboración, como modelo de planificación, lo que reflejó lo que se realiza en la 
asignatura EBA 160. 

La segunda etapa consistió en la aplicación del pretest, conformación de grupos de estudio de 
clases, retroalimentación de cada diseño de Pizarra profesional construida por el estudiantado, 
implementación de la clase 1, aplicación de la primera entrevista, análisis y mejora de las pizarras 
implementadas, implementación de la clase 2, aplicación de la segunda entrevista y aplicación de 
post test.

La tercera etapa consistió en el análisis de los datos recolectados e identificación del efecto en los 
aprendizajes de las y los estudiantes mediante la práctica del estudio de clases. Finalmente, en la 
cuarta etapa se escribieron los resultados obtenidos de esta investigación, para finalmente redac-
tar el artículo científico.

Resultados y Discusión
  
A continuación, se describen los resultados de los tres casos de estudio en la aplicación de los 
pre y post test y en los diseños de clases el diseño profesional de la pizarra. El cuestionario estuvo 
enfocado en conocer el progreso en torno a dos dimensiones: conocimiento del contenido de la 
sustracción y conocimiento didáctico del contenido de la sustracción, del modelo de MTSK. Los 
resultados en la aplicación del cuestionario al inicio y al final de la investigación mostraron que las y 
los docentes en formación del grupo 1 lograron un mayor dominio en los conocimientos matemáticos 
y didácticos acerca de la sustracción, como se evidencia en la figura 1. 

Figura 1
Resultados en la aplicación de los pre y post test
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Las respuestas evidenciaron que, al finalizar la 
implementación, las y los docentes en formación 
del grupo 1 lograron, por una parte, representar 
el objeto de estudio de diferentes maneras, re-
conociendo cambios de registro y definiéndolo 
de manera adecuada. Por otra parte, eviden-
ciaron que manejaban diversas estrategias para 
abordar de efectivamente la enseñanza de la 
sustracción. En el análisis de estos resultados, se 
consideró una de las variables que influyó en la 
aplicación es el tiempo disponible de las y los 
docentes en formación al finalizar el semestre, se 
reconoció que afectó el no tener una evaluación 
sumativa asociada.

Las pizarras se analizaron según el modelo del 
espacio de trabajo matemático de Kuzniak 
(2011). Esta instancia consideró la presencia de 
cada uno de los componentes en la manera 
en que se presentó el desarrollo de cada tarea 
matemática (TM). Cada grupo diseñó dos pi-
zarras, la segunda fue producto del trabajo re-
flexivo que el equipo realizó a la primera clase 
implementada. El siguiente producto mostró los 
progresos que tuvieron los equipos durante los 
procesos de diseño finales considerando los tres 
momentos de la clase: inicio, desarrollo y cierre. 
En ellas se observó un referencial enriquecido, 
caracterizado, en relación con la sustracción, 
pues además de asociarlo con la acción de qui-
tar, incluyó las acciones de separar y sacar una 
parte de una cantidad. Se evidenció la utiliza-
ción de diversos artefactos para activar la géne-
sis instrumental, esto se debió a la presentación 
de diversas estrategias para el desarrollo de la 
TM. El representamen incluyó diferentes signos: 
como el signo “-” y “menos”, entre otros. Al estar 
presentes cinco componentes se activaron los 
planos epistemológico y semiótico-instrumen-
tal. En ninguna de las pizarras hubo presencia de 
prueba, las TM no demandaron explícitamente 
que el estudiante argumentara su respuesta. Es 
importante señalar que es la primera clase de 
sustracción para un primero básico, por lo que 
se entendió la ausencia de este componente.

Conclusiones y proyecciones
 
En el pre y postest, se evidenció que, de los tres 
grupos, el uno fue el que más progresó; desde 
un punto de vista matemático las respuestas 
evidenciaron que hubo un robustecimiento de-
mostrado en un dominio en las diferentes mane-
ras de representar el objeto y en las estrategias 
para abordar la enseñanza de la sustracción.

En los diseños de clase de los tres grupos partici-
pantes se constató que hubo un robustecimien-
to en el diseño de clases en sus tres momentos. 
En el inicio se observó que los objetivos fueron 
redactados de manera más comprensible para 
las y los estudiantes y que las tareas matemá-
ticas fueron diseñadas para lograr la meta de 
la clase. En el desarrollo de la clase se observó 
que las decisiones respondieron a la reflexión 
conjunta de la primera implementación, lo que 
presentó la oportunidad de desarrollar diversas 
representaciones de las posibles estrategias de 
la misma tarea matemática. En el cierre se ob-
servó cómo progresaron los tres grupos, lo que 
dio la oportunidad a las y los estudiantes de ce-
rrar la clase con conclusiones que evidenciaban 
el logro del objetivo y entrega tarea matemáti-
cas de aplicación.

En las entrevistas al estudiantado, resaltaron la 
importancia de implementar los diseños cola-
borativos, lo innovador de desarrollar un diseño 
de clases conjunto entre el estudiantado de pri-
mer año y el estudiantado de curso superior, en 
el que cada uno colocaba al servicio del equipo 
sus conocimientos y experiencias previas. Parti-
cularmente, el estudiantado de Práctica Final no 
había tenido la oportunidad de aprender el uso 
profesional de la pizarra en el diseño de clases y 
en esta oportunidad el estudiantado de primer 
año fue el responsable de enseñar a sus com-
pañeros. Por otro lado, el estudiantado de primer 
año destacó que aprendió de sus compañeros 
sobre todo desde los conocimientos adquiridos 
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desde las prácticas profesionales.

El trabajo colaborativo entre las y los docentes 
en formación de primer año y último año generó 
instancias de aprendizaje en torno a las estrate-
gias para abordar la enseñanza de la sustrac-
ción, se proyectó abordar esta articulación en 
un primer semestre con la finalidad de aumentar 
el número de estudiantes que participen de esta 
propuesta de enseñanza.
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Atributos emocionales de la 
escritura: cómo la escritura 
expresiva contribuye a la mejora 
de la autopercepción de bienestar 
psicológico y de los síntomas 
ansiosos en estudiantes de primer 
año de Pedagogía de la Facultad de 
Educación de la PUCV

Resumen El presente proyecto se propuso investigar si la escritura expresiva mejora la 
autopercepción de síntomas ansiosos y bienestar psicológico de estudiantes 
de primer año de varias carreras de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso. El objetivo se encaminaba también a reducir el impacto negativo 
de la crisis sanitaria por COVID-19. La escritura expresiva es una técnica 
terapéutica que consiste en un ejercicio de escritura breve acerca de un 
determinado suceso traumático o, en general, de los sucesos de la vida del 
sujeto. A través de múltiples investigaciones (recogidas en las monografías de 
Pennebaker y Evans, 2014, y Pennebaker y Smyth, 2016), se ha comprobado 
que la realización continuada de este ejercicio disminuye significativamente 
la ansiedad y mejora el bienestar psicológico, el rendimiento académico del 
estudiantado y también algunos síntomas fisiológicos. Mediante la aplicación 
de un diseño de carácter experimental, en el que a un grupo experimental 
se les instruyó para generar documentos con escritura expresiva y al grupo 
control no, se evaluó su efecto sobre la ansiedad y el bienestar psicológico de 
las y los estudiantes. Los resultados confirmaron parcialmente lo hipotetizado, 
pues se obtuvieron efectos sobre las relaciones con otros, el crecimiento 
personal y propósito en la vida.
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Resume The present project aimed to investigate whether expressive writing improves 
the self-perception of anxious symptoms and psychological well-being of 
first-year students of various programs at the Pontifical Catholic University 
of Valparaiso. The goal was also aimed at reducing the negative impact of 
the COVID-19 health crisis. Expressive writing is a therapeutic technique that 
comprises a brief writing exercise about a certain traumatic event or, in general, 
the events of the subject’s life. Through multiple investigations (collected in the 
monographs of Pennebaker and Evans, 2014, and Pennebaker and Smyth, 
2016), it has been found that the continued performance of this exercise 
significantly reduces anxiety and improves psychological well-being, student 
academic performance and also some physiological symptoms. By applying 
an experimental design, in which an experimental group was instructed to 
generate documents with expressive writing and the control group was not, 
its effect on the anxiety and psychological well-being of the students was 
evaluated. The results partially confirmed the hypothesis, since effects were 
obtained on relationships with others, personal growth, and purpose in life.
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Descripción del problema
 
Múltiples investigaciones han demostrado que 
las y los estudiantes universitarios suelen sufrir 
ansiedad, y que dicha ansiedad está vinculada 
a aspectos tanto extraacadémicos, tales como 
problemas económicos o vivir lejos del campus, 
como académicos, tales como preocupación 
ante el rendimiento académico o preocupación 
por el futuro laboral; además, dicha ansiedad se 
correlaciona con tasas de abandono más al-
tas (Andrews et al., 2004; González et al., 2011). 
También existe ya evidencia de que el contexto 
de crisis sanitaria actual ha afectado negativa-
mente a las y los estudiantes universitarios que 
han visto disminuido su bienestar, y ha impac-
tado de manera especialmente negativa en 
estudiantes con menos recursos, mujeres, estu-
diantes con fracasos académicos previos, estu-
diantes que han padecido COVID-19, entre otros 
factores (Dodd et al., 2021, entre otros). Es decir, 
la crisis sanitaria está contribuyendo a aumentar 
la desigualdad social.

En el contexto de la PUCV, el estudio de Muñoz 
(2021) realizado con estudiantes de primer año 
de Pedagogía en Castellano de la PUCV en 2020 
fue un importante antecedente del proyecto que 
reveló, mediante la aplicación de pruebas vali-
dadas, un importante nivel de ansiedad en las 
y los estudiantes. Además, el análisis del corpus 
textual de los escritos producidos por el estu-
diantado reveló que las palabras clave relacio-
nadas con emociones negativas eran significa-
tivamente más numerosas que las vinculadas 
a emociones positivas. Nos encontramos, por 
tanto, ante “un número creciente de estudiantes 
de sectores sociales más vulnerables” (Modelo 
Educativo de la PUCV, p. 17), problemática que 
la presente crisis del COVID-19 ha empeorado.

Objetivos del proyecto

Objetivo general

Mejorar la autopercepción de síntomas ansiosos 
y bienestar psicológico de estudiantes de pri-
mer año de carreras de la Facultad de Filosofía 
y Educación de la PUCV, a través de la escritura 
expresiva, con el fin de reducir el impacto negati-
vo de la ansiedad en su rendimiento académico.

Objetivos específicos

Recoger información sobre el estado psico-
lógico de las y los estudiantes seleccionados, 
mediante pruebas validadas, para efectuar 
cribaje y equiparación.

Disminuir la autopercepción que las y los es-
tudiantes tienen de sus síntomas ansiosos.

Mejorar la autopercepción que las y los es-
tudiantes tienen de su bienestar psicológico.

Fundamentación teórica
 
Como se avanzó en la introducción, la escritura 
expresiva como técnica terapéutica ha consti-
tuido una estrategia ampliamente investigada 
desde la década de 1980, a partir de los expe-
rimentos iniciados por James W. Pennebaker, 
enfocados en los efectos de la producción es-
critural sobre la salud física y mental. Este enfo-
que tiene una perspectiva interdisciplinaria que 
ha integrado dos líneas de la psicología: clínica 
y cognitiva, además de aproximaciones a di-
versos análisis lingüísticos a nivel léxico-semán-
tico. En este contexto, Adams (2013, p. 2) define 
la escritura expresiva como escritura que refleja 
pensamientos y emociones honestas acerca de 
experiencias de vida auténticas con un aspec-
to de reflexión. En esta definición, el trauma y el 
estrés son excelentes temas de escritura, al igual 
que los, sueños, secretos, éxitos, problemas, los 
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deseos; al igual que las esperanzas, confusiones, 
confesiones, ideas y todas las vivencias del día a 
día que conforman la vida. 

El paradigma de divulgación emocional (Frisi-
na et al., 2004), en consecuencia, surge como 
un nuevo marco experimental que evidencia la 
efectividad de la escritura expresiva entroncada 
en los procesos psicológicos de individuos con 
trastornos del ánimo. En este contexto, se evi-
dencian dos ámbitos principales de investigación 
en torno a esta técnica terapéutica: por un lado, 
en el control de la ansiedad y, por otro lado, en 
la disminución de síntomas depresivos. El prime-
ro se instauró gracias al trabajo fundacional de 
Pennebaker y Beall (1986), cuyo estudio se inte-
resó en dilucidar cómo la escritura enfocada en 
los sentimientos, emociones y pensamientos con-
tribuye a la reducción del estrés asociado a un 
evento traumático, aspectos que, más tarde, fue-
ron profundizados por una serie de autores en el 
área (Klein y Boals, 2001; Lyubomirsky et al., 2006; 
Pennebaker y Evans, 2014; Pennebaker y Smyth, 
2016; Ramírez y Beilock, 2011). La segunda línea se 
ha vinculado con las conductas depresivas, las 
cuales han sido examinadas a la luz de las dife-
rencias de patrones lingüísticos que podrían evi-
denciar las operaciones cognitivas mediante de 
la escritura expresiva de sujetos con depresión y 
vulnerabilidad a la depresión (Rude et al., 2004; 
Rude et al., 2006, Barcaccia et al., 2017).

La escritura expresiva es, específicamente, una 
técnica ampliamente investigada y utilizada 
en estudiantes universitarios, aunque estas ini-
ciativas se han circunscrito hasta ahora funda-
mentalmente al ámbito anglosajón: el trabajo 
de Muñoz (2021) realizado en la PUCV es la pri-
mera investigación en esta área en un país his-
panohablante. Distintas investigaciones (Arigo 
y Smyth, 2014; Frattaroli et al., 2011; Pennebaker 
y Beall, 1986; Rude et al., 2004, entre otros) han 
demostrado que la práctica de la escritura ex-
presiva mejora la salud física y mental de las y 
los estudiantes universitarios. Muñoz (2021) estu-

dió el papel de la escritura expresiva en la regu-
lación de la ansiedad y el bienestar psicológico 
en un grupo de estudiantes de la PUCV y los re-
sultados fueron significativamente favorables en 
cuanto a los efectos de la aplicación de dicha 
técnica terapéutica. 

Metodología
 
Se convocó a un total de 49 estudiantes de las 
carreras de Castellano, Educación Especial, Li-
cenciatura en Lingüística y Literatura, Pedago-
gía en Inglés y Psicología. Aunque todos los con-
vocados firmaron inicialmente el consentimiento 
informado, a través del proceso de trabajo se 
produjo un porcentaje de deserción que llevó 
a contar con 21 estudiantes que efectivamente 
completaron todas las sesiones de intervención, 
así como las instancias de diagnóstico. Este gru-
po estuvo compuesto por 16 mujeres, 4 hombres 
y un participante no binario, con una media de 
edad de 21,4 años con una desviación estándar 
igual a 6,9 años (apalancada por un participan-
te de 46 años). La muestra estuvo compuesta 
por sujetos voluntarios que fueron posteriormen-
te asignados al azar a los tratamientos.

El estudio fue cuantitativo de carácter experi-
mental, se utilizó el diseño clásico de pretest y 
postest con grupo control. No obstante, los suje-
tos fueron asignados aleatoriamente por medio 
de bloques completamente aleatorizados. Para 
asignar al grupo experimental y control, se tomó 
en consideración la edad, el sexo, el nivel edu-
cacional, pero especialmente el nivel de estrés al 
iniciar el estudio, descartando a los participantes 
que denotaron niveles de estrés extremos o, en 
su defecto, distribuyéndolos equivalentemente 
en los bloques definidos previamente. Además, 
como mecanismo de control con el fin de ase-
gurar la validez interna del diseño, se aplicó un 
enfoque de simple ciego, lo que significa que las 
y los participantes no sabían si pertenecían al 
grupo de control o al experimental. 
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A ambos grupos se les aplicó, al inicio del expe-
rimento, un pretest compuesto de una medición 
de su ansiedad-estado y de su nivel de bienes-
tar psicológico, además de una entrevista orien-
tada a conocer las condiciones académicas, la-
borales y familiares en las que se encontraba en 
ese momento, en particular aquellas que podían 
afectarlos emocionalmente. Posteriormente y. 
durante un período de dos meses, se aplica-
ron las técnicas de escritura expresiva al grupo 
experimental, mientras que al grupo de control 
se les pidió que redactaran sin incluir el dominio 
expresivo en sus escritos. Se siguió el protocolo 
de implementación de estudios previos (Penne-
baker y Beall, 1986; Ramírez y Beilock, 2011; Mu-
ñoz, 2021). Se aplicó un postest concluidos los 
dos meses de intervención. En las dos instancias 
de evaluación, pretest y postest, se midió la an-
siedad y el bienestar.

Se consideró una descripción de los resulta-
dos mediante los estadísticos tradicionales con 
apoyo de herramientas gráficas. Posteriormente 
se efectuó un análisis de varianza mixto con los 
datos disponibles (Balluerka y Vergara, 2002). 

Después de la etapa de diseño del estudio, se 
procedió a buscar participantes para incluir en 
el estudio. Esta búsqueda se hizo en primer lugar 
entre las carreras de pedagogía. Ante las difi-
cultades de convocatoria, se procedió a buscar 
estudiantes de otras carreras de la facultad, 
como psicología. Una vez hecho el primer reclu-
tamiento, se procedió a contactarlos para expli-
carles las condiciones de la investigación. Esta 
actividad se realizó mediante una charla reali-
zada al inicio de una clase remota en cada cur-
so. La charla fue abordada por el profesor Pa-
blo Cáceres y la profesora Irene Renau, quienes 
explicaron brevemente los objetivos del estudio, 
otorgando también un tiempo para consultas 
del estudiantado.

La invitación formal a participar del estudio fue 
enviada a través de correo electrónico a los 

cursos en su totalidad, dicho correo incluyó un 
video explicativo del estudio y un enlace para 
responder un cuestionario en línea para que las 
y los estudiantes interesados pudiesen inscribirse 
oficialmente como participantes del estudio.

La convocatoria trajo como resultado un total 
de 49 estudiantes que manifestaron su interés en 
participar del estudio. Todos los interesados fue-
ron contactados nuevamente por correo elec-
trónico, en esta ocasión se adjuntó el modelo de 
consentimiento informado que el estudiantado 
debía llenar con su información personal y enviar 
al remitente en formato PDF con su firma.

La recopilación de consentimientos informados 
requirió múltiples recordatorios a través de co-
rreo electrónico. Finalmente, se logró fidelizar 
una muestra que permitió, una vez respondido el 
llamado a enviar su consentimiento firmado, ini-
ciar la fase experimental del estudio. Estos par-
ticipantes fueron contactados individualmente 
vía telefónica, en esta llamada se les entregó la 
información necesaria para iniciar los ejercicios 
de escritura. Luego de la llamada telefónica, se 
dispuso a enviar un correo masivo a los partici-
pantes con el propósito de adjuntar los pretest 
(test de ansiedad de Beck y escala de bienestar 
psicológico de Ryff).

Luego de corroborar que los participantes res-
pondieron el pretest, se les envió un correo con 
una serie de instrucciones asociadas a las se-
siones de escritura en el horario previamente 
acordado, como se expone a continuación, en 
el periodo definido de una vez a la semana por 
la extensión máxima de un mes. Al finalizar las 
cuatro sesiones de escritura, de acuerdo con la 
dinámica previamente establecida, se enviaron 
los postest a los participantes y los agradeci-
mientos por su participación.
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Resultados y discusión
 
Los resultados obtenidos denotan evidencia parcial del efecto de la escritura expresiva sobre las 
variables dependientes consideradas. Los resultados son extensos y no pueden ser explicitados 
completamente en este espacio, sin embargo, se puede señalar que no hubo efectos estadística-
mente significativos de la escritura expresiva sobre el grado de ansiedad del estudiantado (tabla 1).
 

Tabla 1
Efectos de la escritura creativa en la ansiedad de estudiantes

Estadístico Valor p

texperimental-control 0,945 0,357

tpre-post ansiedad 2,049 0,056

tgrupos-ansiedad 0,705 0,490

No obstante, cabe señalar se obtuvieron tamaños de efecto moderados a grandes, lo que indica 
que la muestra afectó los resultados al elevar el error de muestreo, impidiendo hallar significación, 
sin embargo, los resultados obtenidos evidencian un efecto real, en particular entre el pretest y pos-
test del grupo experimental, lo que debe ser estudiado con mayor detalle, idealmente aumentando 
el tamaño de la muestra.

Cabe señalar también que hubo efectos estadísticamente significativos de la escritura sobre algu-
nas de las dimensiones de bienestar psicológico, en particular en las dimensiones relaciones positi-
vas con otros, propósito en la vida y crecimiento personal (detallados en tabla 2). En los dos primeros 
casos la diferencia es entre pretest y postest, no obstante, lo que parece tener efecto relevante es el 
ejercicio de escritura, más allá de su carácter expresivo. Un caso particular es crecimiento personal 
en el que sí se observa una diferencia estadísticamente significativa entre grupo experimental y 
control, aunque el resultado evidencia un menor cambio en el grupo experimental que en el grupo 
control. Resulta inesperado, pero no extraño, considerando que la dimensión crecimiento personal 
no varía sustancialmente a lo largo del tiempo.

Tabla 2
Efectos de la escritura académica en dimensiones de bienestar psicológico

Dimensión Estadístico Valor p

Relaciones positivas 
con otros

tpre-post  2,84 0,0012 

Propósito en la vida tpretest-postest -6,06 < 0,001 

Crecimiento personal texperimental-control 2,193 0,041 
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Conclusiones y proyecciones
 
En definitiva, no se corroboró la influencia de la 
escritura expresiva sobre la ansiedad, funda-
mentalmente por artefactos estadísticos, mues-
tra pequeña y error de muestreo elevado, aun-
que dicha diferencia existe y es relevante en el 
grupo investigado. Las y los estudiantes que de-
sarrollaron escritura expresiva denotaron menor 
nivel de ansiedad que los participantes que no 
lo hicieron, pero esta diferencia no alcanzó a ser 
significativa por las razones mencionadas. En el 
caso del bienestar psicológico se hallaron efec-
tos en algunas dimensiones, aunque el resultado 
reveló más bien que el solo ejercicio de escritura 
podría tener un efecto en el bienestar general 
del estudiantado. 

Las principales proyecciones del estudio son 
que, como en la investigación precedente (Mu-
ñoz, 2021), aparecen efectos destacables pro-
ducto de simples instrucciones de escritura que 
llevan a una intervención que tiene resultados 
afectivos en el estudiantado. Lo que ocurre con 
muestras tomadas de carreras que amplían la 
población que se definió en el estudio original, 
lo que denota la posibilidad de llevar a cabo 
nuevas generalizaciones empíricas bajo nue-
vos contextos ecológicos y nuevas poblaciones. 
Además, hasta ahora solo se ha procedido con 
una intervención planificada para ser equiva-
lente a las que se han utilizado en los estudios 
previos (Pennebaker, 1986, 2014), por lo que la 
posibilidad de probar modalidades y modifica-
ciones al proceso es una opción aún abierta y 
por explorar.

Las limitaciones de este estudio están más bien 
relacionadas con el tamaño de la muestra y la 
fidelización de los participantes que, dadas las 
condiciones de pandemia y la carga académica 
que se multiplica bajo estas condiciones, perju-
dicó el setting experimental, a pesar de los es-
fuerzos por evitar la deserción. 
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Análisis de las prácticas pedagógicas 
implementadas bajo el modelo curricular 
basado en competencias en la carrera de 
Pedagogía en Educación Física de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso

Resumen Las políticas públicas en educación superior y en especial las que han deter-
minado la Formación Inicial Docente en las últimas décadas, han apuntado 
principalmente a la mejora de la calidad de formación del profesorado. Den-
tro de estas acciones se encuentran las innovaciones curriculares, las que 
marcaron el tránsito de un modelo curricular tradicional a un modelo curri-
cular basado en competencias. A pesar de estas modificaciones, no existe 
evidencia de cómo estas innovaciones curriculares se han concretado en el 
aula. El objetivo de este estudio fue analizar las percepciones de las prácti-
cas pedagógicas implementadas bajo el modelo curricular basado en com-
petencias en los procesos de enseñanza–aprendizaje de la formación inicial 
del profesorado, según gestores del currículo, académicas, académicos y 
estudiantes de la Carrera de Pedagogía en Educación Física en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). 

Esta investigación se abordó desde un enfoque cuantitativo, de diseño 
anidado concurrente y de tipo descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 
docentes (n=41) y estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Física 
(n=341). Para obtener los resultados, se aplicó un instrumento con reactivos 
presentados en una escala tipo Likert para estudiantes y otro para docentes. 
Los resultados indicaron que, en la carrera de Pedagogía en Educación 
Física de la PUCV, no existen mecanismos de monitoreo y seguimiento que 
identifiquen en qué medida se implementan las prácticas pedagógicas de 
diseño, gestión y evaluación de la enseñanza propias de un modelo curricular 
basado en competencias en las aulas. También, se identificó una diferencia 
estadísticamente significativa a favor de las y los estudiantes con un p<0,05 
(p valor = 0,000) en cada una de las dimensiones de la enseñanza, diseño, 
gestión y evaluación, quienes reconocen en mayor medida que las prácticas 
pedagógicas basadas en el enfoque por competencias son implementadas 
con mayor frecuencia durante su formación profesional. Finalmente, se pudo 
concluir que es necesario avanzar en instancias de monitoreo y seguimiento 
de implementación del plan de estudios y aunar criterios para que las 
prácticas pedagógicas del modelo curricular basado en competencias se 
implementen en todas las dimensiones de la enseñanza.
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Daniel Duclos: daniel.duclos@pucv.cl
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Resume Public policies in higher education, and especially those that have determined 
Formación Inicial Docente in recent decades, have mainly aimed at improving 
the quality of teacher training. Within these actions are curricular innovations, 
which marked the transition from a traditional curricular model to a one 
based on competencies. Despite these modifications, there is no evidence 
of how these curricular innovations have materialized in the classroom. The 
goal of this study was to analyze the perceptions of pedagogical practices 
implemented under the curriculum model based on competencies in the 
teaching-learning processes of initial teacher training, according to curriculum 
managers, academics, and students of the Pedagogy in Physical Education 
program at the Pontifical Catholic University of Valparaiso.
 
This research is approached from a quantitative approach of concurrent 
nested design and descriptive type. The sample is composed of professors 
(n=41) and students from the Pedagogy in Physical Education program (n=341). 
To obtain the results, an instrument was applied with reagents presented on a 
Likert scale for students and another for professors. The results indicate that, 
in the course of Pedagogy in Physical Education of the PUCV, there are no 
monitoring and follow-up mechanisms that identify the extent to which the 
pedagogical practices of design, management, and evaluation of teaching 
proper to a curriculum model based on competencies in the classrooms are 
implemented. Also, a statistically significant difference was identified in favor 
of the students with a p<0.05 (p value = 0.000) in each of the dimensions of 
teaching, design, management, and evaluation, who recognize to a greater 
extent that pedagogical practices based on the competency approach are 
implemented more frequently during their professional training. Finally, it can 
be concluded that it is necessary to advance in instances of monitoring and 
follow-up of implementing the curriculum and to combine criteria so that 
the pedagogical practices of the competency-based curriculum model are 
implemented in all dimensions of teaching.
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Descripción del problema

A finales de la década de los noventa, surgió la 
necesidad de modificar los procesos formativos 
en las instituciones de educación superior, es así 
como universidades de todo el mundo se vieron 
en la obligación de modificar sus modelos cu-
rriculares, transitando de modelos tradicionales 
enfocados en los contenidos a modelos basado 
en competencias, bajo diferentes innovaciones 
curriculares.

Chile no ha estado exento a los cambios en la 
formación de capital humano, es así como se 
ha avanzado en calidad y equidad, lo que ha 
propiciado a diferentes carreras profesionales a 
efectuar innovaciones curriculares que les per-
mitan contribuir a la formación de profesionales 
con un destacado desempeño laboral. 

Las carreras en las cuales se ha efectuado un ma-
yor análisis, reflexión y seguimiento son las carre-
ras de Pedagogía. Estas se han visto fuertemente 
reguladas por un marco político y normativo en 
el cual los procesos de renovación del currículum 
cobran mayor relevancia por el impacto e influen-
cia que los profesionales de la educación tienen 
en la sociedad. En este sentido, se demanda que 
la Formación Inicial Docente (FID) y los procesos 
formativos existentes en estas carreras deben 
ser de calidad, inclusivos y con alta capacidad 
de adaptación a las necesidades sociales. Por 
tanto, se entiende que el desempeño de las y los 
docentes en la Universidad repercutirá profunda-
mente en los procesos de aprendizaje de las y los 
docentes en formación, de tal modo Arredondo 
(2007) indica que la calidad educativa depende 
en gran medida de la formación que reciben las 
y los docentes, por lo que su formación es conse-
cuencia de los procesos de enseñanza-aprendi-
zaje que sus profesores les propiciaron en la For-
mación Inicial Docente. 

Ha quedado en evidencia que es la incorpora-
ción de los actores en el proceso de formación, 

los nuevos roles de las académicas y los aca-
démicos en la educación superior, la escasa for-
mación que han recibido y el impacto del discur-
so competencial en el aula, son los temas más 
controvertidos en la modificación del currículo y 
que deben ser revisados constantemente (López 
et al., 2016). 

Leiva (2010) indica que la implementación del 
modelo curricular basado en competencias no 
logra implementarse de manera generalizada, 
dado que la dimensión integradora que estas 
poseen es una tarea no resuelta. Además, indica 
que en el caso particular de la Pontificia Universi-
dad Católica es una preocupación permanente. 

Para Monarca y Rappoport (2016), las debilida-
des de la implementación del modelo curricular 
basado en competencias han sido la poca re-
ceptividad, la escasa participación y la ausen-
cia de colaboración entre el profesorado y las 
comunidades educativas. También indican que 
el modelo curricular basado en competencias 
no ha logrado incorporarse de forma sistemáti-
ca y explícita en cuanto a las prácticas peda-
gógicas de las y los docentes; por lo cual el im-
pacto en el aula es escaso. 

Objetivos del proyecto
 
Objetivo General

Analizar las prácticas pedagógicas implemen-
tadas bajo el modelo curricular basado en 
competencias, en los procesos de enseñanza–
aprendizaje, de la formación inicial de profesores 
de la carrera de Pedagogía en Educación Física 
de la Pontificia Universidad Católica de Valpa-
raíso.

Objetivos Específicos 

Identificar las prácticas pedagógicas de di-
seño, gestión y evaluación de la enseñanza 
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implementadas, por los académicos partici-
pantes en la Formación Inicial Docente, bajo 
un modelo curricular basado en competen-
cias, según estudiantes y el profesorado en 
la en la carrera de pedagogía en Educación 
Física de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso.

Comparar las prácticas docentes de diseño, 
gestión y evaluación de la enseñanza, imple-
mentadas bajo un modelo curricular basa-
do en competencias en la Formación Inicial 
Docente, según estudiantes, académicas y 
académicos en la carrera de pedagogía en 
Educación Física de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso.

Fundamentación teórica
 
La preocupación por la Formación Inicial Do-
cente ha estado centrada en mejorar la calidad 
educativa. En este sentido, no solo ha sido una 
preocupación en Chile, sino que también a nivel 
mundial y regional. Moreno y Ruiz (2009) señalan 
que esta preocupación se centra en responder 
a aquellas expectativas económicas y socia-
les impuestas a nivel internacional. Lo que es 
más, indica que las y los docentes constituyen 
el recurso más importante en el ámbito escolar, 
además señala que el éxito de las escuelas, su 
eficiencia y la equidad social existente en estas 
instituciones, depende de qué tan competentes 
sean los futuros docentes. 

Por otro lado, para Pedrajas (2012) las universi-
dades poseen la necesidad de desarrollar una 
docencia efectiva, que esté acorde a los proce-
sos que la sociedad del conocimiento demanda 
para los futuros profesionales de la educación. 

En cuanto al caso chileno, se hace indispensa-
ble contar con un modelo curricular que per-
mita integrar aquellos saberes necesarios para 
desenvolverse en función de los requerimientos 

y problemas impuestos en la sociedad actual. 
En base a esto, Vargas (2008) indica que un cu-
rrículum basado en competencias es aquel que 
se aplica para dar respuesta a las soluciones de 
diversos problemas, el cual articula los conoci-
mientos generales, profesionales y las experien-
cias particulares de un trabajo. 

A pesar de lo anterior, del avance internacional 
y los acuerdos adquiridos a nivel nacional con 
respecto a las modificaciones de la enseñanza 
en la educación superior y, sobre todo, en la For-
mación Inicial de profesores y profesoras, la CNA 
(2018) señala que dentro de las debilidades de 
los programas acreditados de pedagogía, pre-
dominan aún estrategias de enseñanza e instru-
mentos de evaluación tradicionales, en las que 
no se evidencia la incorporación de elementos 
vinculados a la innovación curricular. 

En el caso particular de la Pontificia Universi-
dad Católica de Valparaíso, en artículo n01 del 
Reglamento General de Estudios, se define ex-
plícitamente que el currículo de la Universidad 
corresponde al conjunto de actividades acadé-
micas de diverso contenido y naturaleza, que de 
manera relacionada apuntan a que el estudian-
te logre las competencias. 

Así mismo lo señala el Marco de Cualificación 
Docente de la PUCV, que tiene como propósito 
facilitar y orientar las políticas institucionales que 
apunten al mejoramiento de la docencia univer-
sitaria, haciendo referencia a las competencias 
y el desempeño de la calidad de la docencia. 
En este contexto, ha quedado en evidencia, la 
importancia que el modelo curricular basado en 
competencias posee para la Universidad en es-
tudio y, por tanto, la relevancia de indagar en 
cuál ha sido el impacto de su implementación en 
las prácticas pedagógicas que se llevan ade-
lante en el aula. 

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021
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Metodología
 
Esta investigación fue desarrollada bajo un en-
foque cuantitativo, no experimental y de tipo 
transversal. El universo de este estudio corres-
pondió a docentes y estudiantes de la carrera 
de Educación Física de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. Las unidades de análisis 
correspondieron al grado de ocurrencia de las 
prácticas pedagógicas contextualizadas en el 
enfoque por competencias.

Se utilizó una muestra probabilística estratifica-
da en la que se consideraron estratos de la po-
blación que normalmente pueden ser ignorados 
(fase cuantitativa). En términos estadísticos, se 
determinó el tamaño de la muestra a un 95 % de 
confianza con 5 % de error. A partir del enfoque 
y diseño presentado para este estudio, se utilizó 
un cuestionario tipo escala Likert, el cual surgió a 
partir de la revisión de la literatura acerca de las 
prácticas pedagógicas en las fases de diseño, 
gestión y evaluación de la enseñanza, bajo un 
modelo curricular basado en competencias. 

Para el análisis de los resultados arrojados en la 
aplicación de cuestionarios, se realizó un análi-
sis descriptivo a partir de frecuencias absolutas 
y relativas, y estadística inferencial. Para deter-
minar la aceptación o rechazo de las hipótesis 
planteadas (de trabajo y nulas), se recurrió a las 
pruebas de Kruskal Wallis y U de Mann Whitnney 
utilizando el estadístico p–valor, asumiendo un 
5 % de significancia. Para el análisis cuantitati-
vo se utilizó el programa estadístico SPSS versión 
24.

Resultados y discusión 
 
En cuanto a la opinión de los actores involucra-
dos en los procesos formativos, el estudiantado 
que participó de esta investigación indicó en un 
35,9 % que siempre las y los docentes de la Ca-

rrera consideraron los propósitos institucionales 
de la Universidad y de la Unidad Académica 
para la preparación de la enseñanza, en tanto 
las y los académicos reconocen esta acción en 
un 75,6 %. 

Al respecto, Domínguez et al. (2013) coinciden 
con los resultados expuestos, señalando que en 
una muestra de docentes de Educación Supe-
rior (n=90), frente a la afirmación “Al planificar su 
asignatura tiene en cuenta el plan de estudios 
y el título profesional”, profesores y profesoras 
reportan una media de 5,4 puntos (de un total 
6 puntos), siendo la afirmación de la dimensión 
Planificación con el más alto puntaje. 

Sin embargo, cuando las y los docentes se re-
firieron a la afirmación “La planificación de su 
asignatura la realiza tomando en cuenta las 
competencias profesionales del egresado” ob-
tuvo una media de 4,8 puntos (de un total de 
6 puntos), siendo el puntaje más bajo de la di-
mensión Planificación. En este sentido, los resul-
tados de este estudio indicaron que el 80,5 % del 
profesorado participante de esta investigación 
organizó la enseñanza en función de las com-
petencias que se declaran en los programas de 
asignaturas. 

Con respecto a las consideraciones que aca-
démicas y académicos poseyeron al momento 
de diseñar la enseñanza, fue necesario tener en 
cuenta el diagnóstico de los aprendizajes con el 
propósito de verificar las conductas de entrada 
del estudiantado. En tal sentido, los resultados 
de este estudio señalaron que el 63,4 % de las 
académicas y los académicos de la carrera ma-
nifestaron que siempre “Preparan la enseñanza, 
considerando las características del grupo de 
estudiantes a partir del diagnóstico de sus ne-
cesidades.” En tanto, solo el 21,5 % del estudian-
tado coincidió con esta afirmación. 

Al respecto Barcia y Carvajal (2015) señalan que 
el 29,61 % del profesorado indica que solo a veces 
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considera en el diseño de las actividades la diversidad del estudiantado, de sus formas de aprender 
y de los diferentes contextos en los cuales se desenvolverán. Por lo anterior, fue posible señalar que 
no es posible encontrar concordancia entre los estudios indicados previamente. Del mismo modo, 
fue posible afirmar que existen algunas acciones docentes que son menos reconocidas por el estu-
diantado, aun cuando este es el principal receptor de aquellas prácticas pedagógicas. A partir de 
lo anterior, fue posible apreciar que según académicas, académicos y estudiantes que componen 
la muestra de este estudio tampoco existía certeza de que las prácticas pedagógicas caracterís-
ticas del modelo curricular basado en competencias fueran implementadas con frecuencia en el 
desarrollo de las asignaturas. En tal sentido, solo el 39 % de las académicas y académicos, y el 40,9 
% de las y los estudiantes indicaron que siempre “se utilizan estrategias de enseñanza tales como 
aprendizaje basado en proyectos, aprendizajes basados en problemas y estudio de casos”.

Esto se confirmó al observar los puntajes correspondientes a la mediana de la dimensión Gestión 
de la enseñanza, la cual fue la más baja en relación al puntaje total de la misma y en comparación 
a los puntajes de las medianas correspondientes a las dimensiones de Diseño de la enseñanza y 
Evaluación de la enseñanza, datos que se presentan en el gráfico 1. 

Gráfico 1
Medianas en las dimensiones medidas
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Lo anterior podría indicar que las prácticas pe-
dagógicas que hacen alusión a la implemen-
tación de experiencias de aprendizaje y estra-
tegias de enseñanza particulares del modelo 
curricular basado en competencias son menos 
recurrentes en el desarrollo de las asignaturas 
de la carrera en estudio. 

Al observar elementos particulares de esta di-
mensión, Gestión de la enseñanza, fue posible 
indicar con respecto al uso de “estrategias in-
novadoras que fomentan el aprendizaje entre 
pares tales como: círculos de calidad, mentorías, 
coaching, islas de formación, aprendizaje entre 
pares” que solo el 24,4 % de las académicas y los 
académicos, y el 20,6 % de las y los estudiantes 
reconocieron que siempre implementan estas 
estrategias.

Conclusiones y proyecciones
 
Se puede indicar que existió consenso entre 
estudiantes y docentes en que, para el diseño 
de la enseñanza, se consideraron y tomaron en 
cuenta los propósitos institucionales tanto de 
la Universidad como de la Carrera. Del mismo 
modo, no se reconoció la práctica pedagógica 
de identificar las conductas de entrada a partir 
de un diagnóstico. En cuanto a la incorporación 
de contenidos vinculados a la realidad laboral 
de la profesión docente, las y los docentes re-
conocieron que esta práctica pedagógica no 
era recurrente en el desarrollo de las clases. No 
obstante, sí reconocieron que siempre cada una 
de sus clases se encontraban articuladas entre 
sí a partir de los contenidos propuestos, en tanto 
las y los estudiantes señalaron que esta práctica 
casi siempre ocurre. 

Tanto estudiantes como académicas y acadé-
micos indicaron que la incorporación del apren-
dizaje basado en proyectos y situaciones pro-
blemas de la realidad escolar no era habitual en 
el desarrollo de las clases. Para el estudiantado, 

a diferencia de las y los académicos, la integra-
ción de habilidades, conocimientos y actitudes 
en las experiencias de aprendizaje propuestas 
fue menos recurrente. 

Al respecto de la gestión de la enseñanza, es-
pecíficamente en cuanto a la comunicación es-
tablecida en el desarrollo de las clases, las y los 
académicos señalaron que era habitual comu-
nicarse de manera afectiva con sus estudiantes; 
para las y los estudiantes, esta situación no exis-
tía un consenso en que ocurra siempre.

Estudiantes, académicas y académicos indi-
caron como práctica pedagógica recurrente 
la incorporación de la experiencia personal y 
anécdotas en el relato que acompañaba cada 
una de las sesiones, lo cual posibilitaba la arti-
culación entre la experiencia y la teoría. Por otro 
lado, si bien existía coincidencia entre estudian-
tes, académicas y académicos en que se arti-
culaban experiencias prácticas y teóricas en el 
desarrollo de las clases, también existió un alto 
porcentaje de estudiantes que señaló que esta 
situación no es habitual.

Dentro de las prácticas pedagógicas mayor-
mente reconocidas por estudiantes y docentes 
estuvo la incorporación de trabajos grupales y la 
generación de un clima propicio de convivencia. 
En tanto, la incorporación de estrategias inno-
vadoras era poco habitual en el desarrollo de las 
clases, esto según docentes y estudiantes. 

En cuanto a la retroalimentación y como esta 
favorece el aprendizaje del estudiantado, no 
existió consenso al interior de cada grupo y en-
tre los grupos, con respecto a que esta práctica 
pedagógica favoreciera el aprendizaje de las y 
los estudiantes o bien fuese utilizada con estos 
fines. 

Finalmente, con respecto a la gestión de la en-
señanza, fue posible indicar que, según el profe-
sorado, siempre utilizaban medios tecnológicos 
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para el desarrollo de las clases, situación que no 
fue reconocida por el estudiantado. 

En cuanto a la evaluación de la enseñanza, se 
pudo concluir que tanto estudiantes como do-
centes reconocieron que el uso de portafolios, 
trabajo en laboratorios o experimentos, no eran 
procedimientos habituales de evaluación. A di-
ferencia del profesorado, las y los estudiantes 
señalaron que casi siempre la evaluación permi-
tía focalizarse en la individualidad y particulari-
dad de cada uno de ellos. 

La utilización de la evaluación centrada en di-
ferentes actores, tales como heteroevaluación, 
coevaluación y autoevaluación, no era una 
práctica recurrente al momento de evaluar los 
aprendizajes del estudiantado, esto lo recono-
cieron tanto docentes como estudiantes. 

Del mismo modo, fue posible identificar que no 
existe acuerdo, entre estudiantes, académicas 
y académicos, en que las evaluaciones se cen-
traran en aspectos de la futura vida laboral. No 
obstante, a lo anterior, sí existió un amplio reco-
nocimiento al uso de la rúbrica como instrumen-
to de evaluación, la cual permitía identificar los 
diferentes niveles de desempeño adquiridos. 
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Juego de roles como herramienta 
de aprendizaje en la carrera de 
Ingeniería Comercial

Resumen La enseñanza de las materias en los negocios y la Ingeniería Comercial siem-
pre ha tenido el desafío de tender puentes con la realidad, para abordar 
esto, se ha aplicado por décadas el método de caso. Con el desarrollo de 
TIC y de nuevos avances en el conocimiento de los métodos pedagógicos 
activos, se han abierto una serie de posibilidades y métodos para incluir en 
los cursos propios de dicha carrera. Consecuentemente, en el año 2009 se 
incorporó un nuevo plan de formación en la carrera de Ingeniería Comercial 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En esta actualización, se 
incluyó un curso de juego de roles en el que se aplican todos los conocimien-
tos y competencias desarrollados a lo largo de la carrera. Este curso, llamado 
Simulación Empresarial, se basa en la colaboración del equipo gerencial, al 
que pertenecen las y los estudiantes, quienes presentan sus decisiones a un 
directorio, conformado por profesores, en reuniones que asemejan sesiones 
anuales frente al directorio. Este curso incluye el uso de un software o simula-
dor, así como sesiones de coaching para orientar y apoyar el desempeño de 
las y los gerentes.

Durante la creación de este proyecto, la Escuela de Negocios y Economía es-
taba valorando la posibilidad de dejar como última evaluación comprehen-
siva el curso de Simulación Empresarial, eliminando el examen de título. Por 
ello, se comparó el desempeño de dieciséis generaciones en el examen de 
grado, ocho de ellas constituyeron el grupo experimental quienes ingresaron 
con el plan que incluye el curso Simulación Empresarial. El resto lo conformó 
el grupo de control, al que pertenecieron a las generaciones que rindieron 
el plan anterior a la actualización. La investigación fue de tipo mixto, vale 
decir: investigación cualitativa y cuantitativa. La investigación cuantitativa 
consideró variables de control socioeconómicas, condiciones de inicio de 
carrera y desempeño por línea de estudios. La investigación cualitativa se 
hizo mediante entrevistas de profundidad y se determinaron propuestas de 
mejoramiento y análisis del cambio.
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Resume The teaching of subjects in business and in Commercial Engineering has 
always had the challenge of building bridges with reality, to address this, the 
case method has been applied for decades. With the development of ICT 
and, new advances in the knowledge of active pedagogical methods, a series 
of possibilities have been opened to include in the courses of this program. 
Consequently, in 2009 a new training plan was incorporated in the Commercial 
Engineering program at the Pontifical Catholic University of Valparaiso. In this 
update, a playing role course was included in which all the knowledge and 
skills developed throughout the career are applied. This course, Simulación 
Empresarial, is based on the collaboration of the management team to which 
the students belong. Students present their decisions to a board —made up 
of teachers— in meetings that resemble annual sessions in front of the board. 
This course includes the use of a software or simulator, as well as coaching 
sessions to guide and support the performance of managers.

During the creation of this project, the School of Business and Economics was 
assessing the possibility of leaving the course of Simulación Empresarial as a 
last comprehensive evaluation, eliminating the degree exam. Therefore, the 
performance of sixteen generations in the degree exam was compared. Eight 
of them, who entered with the plan that includes the Simulación Empresarial 
course, constituted the experimental group. The rest formed the control 
group, formed by the generations that coursed the plan prior to the update. 
The research was mixed, that is: qualitative and quantitative. Quantitative 
research considers socioeconomic control variables, career start conditions 
and performance by line of study. Qualitatively, in-depth interviews were 
conducted and proposals for improvement and analysis of change were 
identified.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021



192

Descripción del problema
 
La enseñanza por métodos activos es relativa-
mente nueva en nuestro sistema universitario y 
la experiencia en negocios, que no sea estudio 
de casos o prácticas profesionales, son aún más 
novedosas en el campo de los negocios. Adicio-
nalmente, la evaluación de tipo holística y la ne-
cesidad de integrar y aplicar los conocimientos 
obtenidos en la carrera, como los requerimientos 
adicionales de trabajo en equipo y actitudes 
propias de directivos dentro de un marco mo-
ral y ético, implica un gran esfuerzo de las y los 
estudiantes, y una disposición a la innovación y 
presentación tanto de ideas como de argumen-
tos en un ambiente más exigente que en otros 
ramos de la carrera (Martinez, 2020).

En ese sentido, el estudiar y determinar lo que 
aporta el curso de simulación empresarial a la 
formación del ingeniero Comercial PUCV, tiene 
como beneficio adicional la promoción de una 
motivación previa durante la concreción del 
curso. La mayoría del estudiantado reconoce 
su valor de manera posterior, cuando termina el 
curso o incluso cuando se encuentra en sus pri-
meras fuentes laborales. Sin embargo, si se con-
vierte en la evaluación final para obtener el títu-
lo profesional, requeriría de una evaluación para 
determinar su efectividad y detectar eventuales 
problemas o áreas que pudieran ser mejoradas 
y reforzadas para que represente el nivel de di-
namismo y adaptación requerida por las con-
diciones actuales de la gestión de los negocios 
en el mundo actual (Lizitza y Sheephanks, 2020).
Se recabó información de 16 generaciones y se 
relacionaron con los resultados obtenidos en su 
examen de título. Para ambos grupos se analizó 
si existían cursos o grupo de cursos cuyo des-
empeño pudiera afectar la actividad de titula-
ción. Se esperaba diferencia en los logros de las 
generaciones que han cursado Simulación Em-
presarial, dado que con este tipo de aprendizaje 
se proyecta mayor compromiso y retención de 

materias por parte del estudiante. Igualmente, 
se analizaron los resultados de las distintas co-
hortes que han rendido el curso con variables in-
dicativas por medios del planteamiento de mo-
delos econométricos de tipo correlacional, con 
el objetivo de detectar eventuales sesgos en su 
aplicación (Martínez y Echeverría, 2009).

Asimismo, el análisis cuantitativo se complemen-
tó con entrevistas de profundidad a estudiantes 
que realizaron el curso para obtener como re-
sultado complementario propuestas de mejora, 
especialmente dado que en la Escuela de Ne-
gocios y Economía se ha incorporado como ac-
tividad de titulación en la reforma curricular.

Objetivos del proyecto
 
Objetivo General

El curso de Simulación Empresarial mezcla el jue-
go de roles con las y los estudiantes que con-
forman el equipo empresarial, al mismo tiempo 
que, al utilizar el software Tempomatic (Miche-
lson, 2009) también se están desarrollando es-
trategias TIC para la toma de decisiones. Esta 
asignatura se complementa con sesiones de 
coaching para los equipos gerenciales con el fin 
de apoyar y guiar la realimentación dada por 
el ¨consejo de profesores” que se desempeña 
como mesa de directorio. El objetivo final es que 
el estudiantado mejore su desempeño para la 
siguiente reunión. El curso tiene habitualmente 
cuatro reuniones en el semestre, las que corres-
ponden a la simulación de las reuniones anuales 
de los consejos de directorios de cada empresa.
El objetivo del proyecto fue determinar si exis-
tía diferencia en la efectividad en el proceso de 
aprendizaje de esta metodología activa, que se 
esperaría se reflejara en el desempeño de las 
generaciones de alumnos que ingresaron a la 
carrera de Negocios en la PUCV desde el año 
2009.
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Objetivos Específicos
 

Comparar las características del grupo ex-
perimental y el grupo control, mediante la 
aplicación de indicadores de estadística 
descriptiva.

Aplicar un modelo econométrico correlacio-
nal para determinar la existencia de diferen-
cias entre ambos grupos en el logro de la fi-
nalización de la carrera.

Analizar mediante estadística descriptiva y 
modelo econométrico para detectar la exis-
tencia de sesgos en la aprobación de Simu-
lación Empresarial.

Detectar, con el análisis cualitativo, los temas 
más importantes de simulación empresarial y 
potenciales propuestas de mejoras.

Fundamentación teórica

El entorno de una sociedad del conocimiento es 
dinámico, activo, orientado a la innovación. En 
este, el desarrollo de competencias para el siglo 
XXI, contenidas en el perfil de egreso de Inge-
niería Comercial, se torna aún más crítico y es 
en este aspecto que las metodologías experien-
ciales toman mayor prominencia en el desarrollo 
de una carrera de pregrado en negocios y eco-
nomía (Obi, Eze y Chibuzo, 2021).

Existen varios métodos de aprendizaje, des-
de presentaciones magistrales hasta métodos 
de casos, juego de roles, coaching, entre otros 
(Downey, 2003; Kademia, 2013; Kozlovskyi, 2018; 
Krychtanovych, 2019; Yavorska, 2005). El juego 
de roles y simulación son métodos activos de 
aprendizaje, los cuales pueden ser combinados 
entre ellos, al mismo tiempo que con otros méto-
dos, como el coaching. 

El aprendizaje activo experiencial es considera-
do una manera de mejorar la calidad de la edu-
cación debido a la posibilidad de desarrollar un 
pensamiento crítico y creativo. También ayuda 
a la comprensión de la evolución del mercado y 
las estrategias, operaciones y vicisitudes de las 
empresas (Clark y White, 2010; Habib et al., 2021). 
La metodología de juegos de roles permite un 
mayor compromiso de las y los estudiantes con 
el objeto de estudio y el desarrollo de las activi-
dades propias de la especialidad (Bowen, 2005) 
que, en el caso de los negocios, son las organi-
zaciones, la toma de decisiones, la relación en-
tre las personas que componen la empresa en 
distintos niveles jerárquicos, clientes y, en gene-
ral, los stakeholders de la organización. En ese 
sentido, una metodología de juego de roles que 
incluye la aplicación de los conocimientos y ac-
titudes obtenidos durante la carrera implica que 
la o el estudiante-directivo debe revisar su pro-
ceso de aprendizaje que implica el aprendizaje 
por juegos de roles (Gaete-Quezada, 2011), con 
el objeto de poder entregar argumentos apro-
piados que respalden sus decisiones como di-
rectivo. 

Asimismo, se destaca que la evaluación por 
competencias tiene que ser, según Alsina (2000), 
una evaluación dinámica, una evaluación que 
sitúa la acción en el contexto, e incluye el saber, 
el saber hacer, el ser y el saber estar. Consecuen-
temente, la creación de cursos que implican una 
mirada integral que impulse la creatividad, la or-
ganización y el enfrentamiento a la adopción de 
decisiones, en el que la iniciativa del estudian-
tado y el trabajo colaborativo en equipo sean 
factores determinantes para alcanzar los logros 
esperados, aportando positivamente al desa-
rrollo de las competencias transversales y profe-
sionales en la educación universitaria (González, 
2015).
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Metodología
 
La investigación fue de tipo mixta. Para el análisis cuantitativo se utilizaron estadísticos descriptivos 
y un modelo econométrico multivariado que se contrastó con un modelo de árbol de decisiones. 

Se recopiló la información de los grupos de control y el experimental desde la información contenida 
en el Navegador Académico que proveyó la Dirección de Procesos Docentes mediante la Escuela 
de Negocios y Economía, se obtuvo el detalle de los resultados del examen de título.

Se construyeron los promedios de líneas de estudios y la nota de egreso para las generaciones más 
antiguas, dado que solo se tenían para las más recientes. En primer lugar, se realizó un análisis uni-
variado comparando el valor de las medias, a nivel de cifra significativa, del grupo de control y del 
grupo experimental para las variables cuantitativas. El grupo de control fueron aquellas y aquellos 
estudiantes que ingresaron a la carrera de Ingeniería Comercial entre los años 2001 y 2008, cuando 
el programa de formación no contemplaba un curso basado en una metodología completamente 
activa como el juego de roles y simulación. El grupo experimental fueron aquellas y aquellos es-
tudiantes que ingresaron con el programa nuevo en el año 2009, hasta la generación que ingresó 
en el año 2016; así fueron 8 generaciones por programa académico, un total de 419 estudiantes 
pertenecientes al llamado grupo de control y un total de 390 estudiantes pertenecientes al grupo 
experimental.

No fue necesario trabajar con muestra porque se tenía la información de todo el estudiantado que 
ingresó y egresó dentro de un periodo determinado de años. No se consideró quienes se titularon 
con la elaboración de memoria o siguieron programas especiales de titulación. El análisis cualitati-
vo se realizó en base a entrevistas en profundidad, que lograron saturación con 8 alumni del grupo 
experimental y 6 del grupo de control.

Resultados y discusión
 
Para el análisis de la efectividad de los métodos de enseñanza, se usó un modelo econométrico 
multivariado, que se aplicó a ambos grupos diferenciados por una variable dummy que indicó si 
cursaron el curso de Simulación Empresarial o no. El diseño del modelo incluyó variables demográfi-
cas, de condición de ingreso, desempeño promedio por línea de asignaturas claves y el tiempo que 
se demoraron en terminar la carrera.

Los parámetros que se incluyeron en el modelo están detallados en la tabla 1. 
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Tabla 1
Parámetros incluidos en el modelo

Variable Sigla Comentario

Variables económicas y de condición de ingreso

Género Gen

Tipo colegio TC Municipal, subvencionado o 
particular

Edad al ingreso de la carrera Age

Región de origen Reg

Tipo de ingreso TIn Regular vía prueba estandarizada 
o especial

Puntaje prueba de admisión estandarizada Ptje

Notas enseñanza media NEM

Trayectoria en la carrera

Notas promedio en asignaturas de la línea de 
administración

Adm

Notas promedio en asignaturas de la línea 
finanzas

Fin

Notas promedio en asignaturas de la línea inglés Ing

Notas promedio en asignaturas de la línea 
matemática y estadísticas

MatE

Notas promedio en asignaturas de la línea 
recursos humanos

Pers

Notas promedio en asignaturas de la línea 
marketing

Mark

Notas promedio en asignaturas de la línea 
operaciones

Ope

Promedio de notas de egreso PME

Tiempo de egreso TEgr

Dummy dumSE Rindió o no la asignatura 
Simulación Empresarial
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La variable dependiente que se escogió para 
medir el éxito o el desempeño es la nota obteni-
da en el examen de título, dado que es la eva-
luación más integral, en la que se debe aplicar 
las competencias y conocimientos adquiridos y 
desarrollados a lo largo de la carrera (ExTit). La 
ecuación que ilustra el modelo econométrico se 
presenta en la siguiente ecuación:

ExTit = β0 + β1Gen + β2TC + β3Age + β4Reg + 
β5TIn + β6Ptje + β7NEM + β8Adm + β9Eco + β10Fin 
+ β11Ing + β12MatE + β13Pers + β14Mark + β15Ope 
+ β16PME + β17TEgr + β18dumSE + µ

Este análisis se complementó con un modelo de 
árbol de decisiones y, mediante un algoritmo, se 
encontraron las variables independientes que 
mejor separaran los datos en dos grupos, según 
la variable dependiente y según variable objeti-
vo. Una de las principales ventajas de este mo-
delo fue su interpretabilidad, dado que se pudo 
explicar directamente, siguiendo las ramas, por 
qué la o el estudiante obtuvo una nota en el 
examen de grado. Por otro lado, uno de los prin-
cipales problemas fue que tiende a sobre-ajus-
tar los datos de entrenamiento. Los resultados 
cuantitativos fueron la primera información que 
permitió medir efectividad, pero fue el análisis 
cualitativo que arrojó mayor claridad sobre las 
diferencias en efectividad. Los comentarios del 
grupo de control, basados en su experiencia, 
aportaron al curso de Simulación Empresarial, a 
pesar de que su conocimiento es solo en base a 
descripción de este. 

Conclusiones y proyecciones
 
La determinación de la efectividad de los méto-
dos fue relativamente dificultosa porque consi-
deró variables complejas de medir, no solo co-
nocimiento. Por ello, la parte cuantitativa, con 
mayoría de variables cuantitativas, pudo ser 
incompleta.

La aplicación de una investigación mixta es re-
comendable porque permite aumentar las áreas 
de análisis. Asimismo, se podría considerar am-
pliar el análisis con la aplicación de un cuestio-
nario que permita preguntar por percepciones y 
vivencias mediante el uso de escala Likert.

La información recopilada permitiría hacer in-
vestigaciones acerca del camino de las y los 
estudiantes para titularse. Asimismo, la informa-
ción que se entregó como retroalimentación a la 
nota obtenida en cada directorio, podría entre-
gar bastante información para apoyar el trabajo 
de los directores en su comunicación con las y 
los estudiantes. Consecuentemente, se puede 
continuar investigando respecto a este curso, 
además se puede extender el análisis de varia-
bles de retención y éxito en la carrera en gene-
raciones posteriores.

Esta investigación podría generar dos artículos 
académicos, más las recomendaciones para la 
Escuela de Negocios y Economía para que me-
jore y enriquezca la aplicación de métodos de 
aprendizaje activos en diversos cursos.
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Medición del desarrollo de 
competencias fundamentales en 
la carrera de Contador Auditor a 
través de la aplicación de modelos 
de regresiones multiecuacionales 
lineales

Resumen La propuesta de investigación buscó complementar el trabajo titulado 
“Competencias fundamentales en la Carrera de Contador Auditor y su re-
lación con variables psicológicas, educativas y sociodemográficas” que fue 
desarrollado en el año 2020. Basados en la experiencia del trabajo de in-
vestigación realizado el año anterior, se buscó diseñar, desarrollar y aplicar 
modelos cuantitativos, modelos de regresiones multiecuacionales lineales, 
que permitieron identificar las variables que se relacionaban con el desa-
rrollo de competencias fundamentales en las y los estudiantes de la carrera 
de Contador Auditor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, lo 
que permitió medir el grado de desarrollo de dichas competencias en el 
grupo de estudio.
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Resume The research proposal sought to complement the work entitled 
“Competencias fundamentales en la Carrera de Contador Auditor y su 
relación con variables psicológicas, educativas y sociodemográficas” 
that was developed in 2020. Based on the research experience research 
carried out the previous year, it was sought to design, develop and apply 
quantitative models, linear multi-equational regression models, which 
made it possible to identify the variables that related to the development 
of fundamental competencies in the students of the program of Accounting 
& Auditing at the Pontifical Catholic University of Valparaiso, which made it 
possible to measure the degree of development of these competencies in 
the study group.
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Descripción del problema
 
En el debate internacional existe un amplio con-
senso acerca de cuáles son las principales ha-
bilidades transversales para el siglo XXI que de-
ben fortalecerse en la educación universitaria. 
Estas son el pensamiento crítico, la creatividad, 
la sensibilidad estética, el trabajo en equipo, la 
comunicación oral y escrita, el uso de las tec-
nologías y la capacidad de aprender a apren-
der (PUCV, 2020). Sin embargo, en la carrera de 
Contador Auditor de la PUCV no se cuenta con 
información fiable que ponga de manifiesto el 
desarrollo que las y los estudiantes han obtenido 
de las competencias de formación fundamental, 
limitándose solamente a un conocimiento implí-
cito asociado al avance en el currículo educati-
vo y la aplicación de algunos instrumentos que 
no permiten relacionar o interpretar los motivos 
que fortalezcan estas competencias, ni mucho 
menos se cuenta con el conocimiento certero de 
las variables que inciden en el desarrollo de ellas. 
Todo lo anterior fue evidenciado en el año 2020, 
cuando se buscó investigar la relación de las va-
riables psicológicas, educativas y sociodemo-
gráficas con las competencias fundamentales 
en la carrera de Contador Auditor de la PUCV. 
En este proyecto, el desafío estuvo en modelar 
estas relaciones y evaluar estadísticamente el 
grado de relación de las variables con el desa-
rrollo de estas aptitudes ya mencionadas, para 
de esta manera contar con el conocimiento ne-
cesario para articular y conducir las acciones de 
mejora en los distintos niveles a fin de lograr un 
adecuado grado de desarrollo y fortalecimiento 
de las competencias fundamentales y así obte-
ner una adecuada implementación del modelo 
educativo de la PUCV en la unidad académica 
de la carrera de Contador Auditor.

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Establecer modelos de regresiones multiecua-
cionales lineales que permitieran medir aquellas 
variables que más influyentes en el desarrollo 
de las competencias fundamentales en las y los 
estudiantes de la carrera de Contador Auditor 
PUCV.

Objetivos Específicos 

Comprobar y contrastar el grado de desarro-
llo de las competencias de formación funda-
mental en las y los estudiantes de los distintos 
semestres de la carrera de Contador Auditor.

Establecer el nivel de relación existente entre 
los resultados de las y los estudiantes en las 
pruebas realizadas y el desarrollo de compe-
tencias fundamentales.

Establecer modelos de regresiones multie-
cuacionales lineales definitivos.

Fundamentación teórica
 
Tal como se explicita en el modelo educativo 
de la PUCV (2020), existe un amplio consenso 
acerca de que el pensamiento crítico, la creati-
vidad, el trabajo en equipo, la comunicación oral 
y escrita, la capacidad de aprender a aprender 
y el uso de las TIC son las principales habilida-
des transversales que deben fortalecerse en la 
educación universitaria, que a su vez son reco-
nocidas como competencias de formación fun-
damental por la PUCV. 

En este sentido, la investigación realizada duran-
te el año 2020 permitió realizar una aproxima-
ción al objetivo del trabajo propuesto para este 
año. Así,́ se evaluaron modelos de regresiones 
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multivariantes lineales (MRML) entre variables de 
contexto de las y los estudiantes, estas corres-
pondieron a: tipo de educación de las y los es-
tudiantes y sus padres, descripción del lugar de 
origen, datos al ingresar a la PUCV, entre otras. 
Además, se midieron variables que caracteriza-
ban los test de competencias de formación fun-
damental. Se evaluaron los MRML con p-value 
del test-F ≤0,05 para ingresar la variable al mo-
delo y un p-value del test-F ≥0,1 para eliminar-
la. Lo anterior, con el fin de evaluar las variables 
del test de calidad de vida: nutrición, ejercicio, 
responsabilidad en salud, manejo de estrés, so-
porte Interpersonal y de autoactualización. De 
lo mencionado se obtuvieron seis modelos con 
r2 ajustado entre 15,1 % y 74,7 %, en los que las 
variable explicativas fueron: agrupación estéti-
co del test de Allport, dos veces en dos modelos; 
colegio según tipo de enseñanza; Grupo EAA, 
autopercepción de la ansiedad; puntaje test 
ACRA, dos veces; puntaje de ranking al ingresar 
a la PUCV; puntaje del test Estrategia Aprendi-
zaje Profundo; puntaje del test Estrategia Apren-
dizaje superficial; puntaje político del test de All-
port, puntaje del test ARATEX y tipo de colegio. 

Tal como plantearon Brruner y Elacqua (2003), 
durante los últimos 40 años, investigadores edu-
cacionales alrededor del mundo han buscado 
desentrañar los factores que explican los resul-
tados escolares, medidos por el logro de apren-
dizaje de sus alumnos. Así, son diversos los ejem-
plos de investigaciones que centran su análisis 
en identificar y explicar aquellas variables que 
son determinantes en el aprendizaje; sin embar-
go, la gran mayoría de estos trabajos centran su 
análisis desde un enfoque cualitativo, por lo que 
resulta difícil encontrar estudios en el ámbito de 
la presente investigación, más aún cuando de 
modelos multiecuacionales se trata. 

De todas maneras, existen algunas evidencias 
de autores que han desarrollado temas no solo 
ligados al desarrollo académico. Por ejemplo, lo 
realizado por Baños y Pérez (2005), estudio en el 

que evaluaron cómo fomentar, a través de diver-
sas actividades, las competencias transversales 
en estudiantes del área de la salud; o el estudio 
de Castejón (2008) que estableció́ el perfil de 
competencias socioemocionales característico 
de una muestra de estudiantes de catorce ca-
rreras, analizando también las diferencias exis-
tentes entre ellas. También el estudio de García 
(2018) que analiza la relación coexistente entre 
los valores, intereses y personalidad de las y los 
estudiantes de la Licenciatura en Administración 
de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma del Estado de Mé-
xico, en el que se empleó́ el cuestionario de All-
port. Asimismo, Tho (1994) también analizó los 
factores determinantes en el rendimiento aca-
démico de la enseñanza de la contabilidad.

Metodología

La población incluyó a estudiantes que partici-
paron en el proyecto 2020 “Competencias fun-
damentales en la Carrera de Contador Auditor 
y su relación con variables psicológicas, edu-
cativas y sociodemográficas”. Los datos obte-
nidos derivaron de la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas para las competencias de 
formación fundamental, escala de autopercep-
ción de la ansiedad y de evaluación de la auto-
rregulación del aprendizaje, cuestionario de en-
foque y escala de autopercepción vocacional, 
además de la recolección de datos en la unidad 
de análisis institucional. 

Con esta información, la primera etapa del es-
tudio consistió en realizar un análisis exploratorio 
de las variables en estudio, con el fin de com-
prender el comportamiento de cada una de 
las variables involucradas en la investigación. 
Posteriormente, para establecer los determi-
nantes de las competencias fundamentales de 
formación de las y los estudiantes de Auditor 
Contador, se utilizaron modelos econométricos 
transversales, mediante los cuales se revisaron 
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y evaluaron los supuestos asociados al proble-
ma de perturbaciones esféricas y se propusieron 
las demás pruebas para su validación (Greene, 
1999), realizando las transformaciones necesa-
rias para su validación sin afectar la naturaleza 
económica del modelo (Coughenour et al., 2016).

Finalmente, se desarrolló un modelo economé-
trico transversal, con el que se evaluó el grado 
de desarrollo de las competencias fundamenta-
les y su impacto en el rendimiento académico de 
las y los estudiantes. Las variables endógenas 
evaluadas en este estudio fueron: promedio de 
calificaciones, el número de cursos aprobados, 
el número de cursos reprobados, el número de 
cursos retirados, el grado de avance, la califica-
ción mínima, la calificación máxima y la desvia-
ción estándar de calificación. Las variables exó-
genas fueron: los resultados en las pruebas de 
ingreso a la comprensión lectora, nivel de inglés, 
autoestima académica y autoestima general.

Resultados y discusión
 
De los modelos finales obtenidos, se pudo apre-
ciar que, en el primer modelo, la actitud cog-
nitiva influyó favorablemente en el promedio 
de calificaciones, a diferencia del efecto de la 
preocupación por una dieta saludable y un es-
tilo de vida que considera la importancia de los 
aspectos nutricionales en las y los estudiantes. 
En el segundo modelo se pudo ver que niveles 
más altos de autoestima general y autoestima 
académica influyeron positivamente en el nú-
mero de cursos aprobados, así como en los re-
sultados obtenidos en las pruebas de compren-
sión lectora, mientras que el conocimiento del 
idioma inglés tuvo un efecto negativo sobre la 
variable endógena. Para el modelo que consi-
dera los cursos reprobados como una variable 
endógena, la relación de las variables exógenas 
con ella fue negativa, ya que, a mayor actitud 
cognitiva, puntuación obtenida en la prueba de 
matemáticas y autoactualización, menor fue el 

número de cursos reprobados por las y los es-
tudiantes en el desarrollo del plan de estudios, 
el mismo impacto generado al considerar el tipo 
de ingreso de las y los estudiantes a la carrera 
de Contador Auditor. En el modelo cuya varia-
ble endógena fue representada por los cursos 
retirados, la autoestima general incidió positiva-
mente en este, mientras que, a mayor autoesti-
ma académica, menor fue el número de cursos 
que se esperaba que un estudiante pudiera re-
tirar durante su carrera. Para el modelo mencio-
nado, la variable estuvo definida por la califica-
ción mínima, se observó que el desarrollo de la 
vida religiosa tiene una relación directa con la 
obtención de calificaciones mínimas más bajas, 
a diferencia del efecto generado por el tipo de 
ingreso. Cuando la variable endógena se definió 
por la máxima calificación, el valor religioso tuvo 
un efecto positivo, todo lo contrario, al efecto 
que generó el estilo de vida vinculado al depor-
te. Finalmente, al considerar el modelo cuya va-
riable endógena fue la desviación estándar de 
las calificaciones, el valor teórico influyó nega-
tivamente en esta variable, es decir, aquellas y 
aquellos estudiantes con una actitud cognitiva 
superior presentaron menores niveles de disper-
sión en sus calificaciones con respecto a la me-
dia siendo más estables sus calificaciones.

Una vez realizado el análisis de los modelos re-
sultantes, se observó que el valor teórico, la au-
toestima general y la autoestima académica 
fueron las variables más significativas e influyen-
tes respecto a los factores determinantes de las 
competencias fundamentales de las y los estu-
diantes de Contador Auditor de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, medido a tra-
vés de indicadores de desempeño académico.

Conclusiones y proyecciones
 
El proyecto de investigación tenía por objetivo 
establecer modelos de regresiones multiecua-
cionales lineales que permitieran medir aque-
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llas variables que más influyen en el desarrollo 
de las competencias fundamentales en las y los 
estudiantes de la carrera de Contador Auditor, 
el que fue cumplido cabalmente. Así, gracias 
a la buena coordinación del equipo a cargo y 
el apoyo de la UMDU, se pudo detectar aque-
llas variables determinantes en el desarrollo de 
las competencias fundamentales, permitiendo 
contar con herramientas que la Unidad Acadé-
mica no disponía para reconducir y potenciar 
distintas instancias a fin de promover el desarro-
llo de estas competencias que son vitales en el 
desarrollo académico y profesional de las y los 
estudiantes. De este modo, se concluyó que la 
autoestima general y la autoestima académica 
son variables significativas. 

El proyecto tuvo la debilidad de no lograr per-
suadir la participación de todos las y los estu-
diantes proyectados al diseñarlo, aspecto que 
habría contribuido a robustecer aún más el 
análisis estadístico, ampliando la muestra. Por 
lo tanto, en futuras instancias, sería importan-
te considerar mecanismos que promuevan una 
mayor participación, lo que se vería favorecido 
también por el retorno a la presencialidad, as-
pecto clave en las dificultades enfrentadas en el 
desarrollo de nuestra investigación. 

Con todo, esta investigación estableció un pre-
cedente para futuras investigaciones en la Es-
cuela de Comercio y en otras instituciones de 
educación superior ligadas al ámbito de la con-
tabilidad y los negocios, ya que constituye una 
primera aproximación a un fenómeno poco ex-
plorado por los investigadores actualmente. 
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Criterios, nociones y sugerencias 
para el uso pedagógico de la 
literatura digital en las clases de 
Periodismo

Resumen La lectura, los modos y hábitos con que ella se realiza siempre han sido 
relevantes para determinar dimensiones y aspectos de la construcción de 
conocimiento por parte del ser humano. En particular, este tema ha sido re-
levante respecto de las nuevas generaciones y del modo en que ellas cons-
truyen conocimiento y un porvenir. Las apariciones de nuevas posibilidades 
de lectura digital han entrañado un cambio significativo en este aspecto y 
esta investigación ha tenido por objetivo indagar en eso, atendida la ten-
dencia expresada en los últimos años hacia una creciente digitalización y 
uso de dispositivos con pantallas. Sin embargo, los resultados, establecidos 
a partir de indagaciones entre estudiantes y profesores de la carrera de 
Periodismo, establecieron que la digitalización no ha implicado una sustitu-
ción de la lectura en papel; sino que, por el contrario, se ha dado una con-
vivencia y complementariedad de la lectura en ambos formatos. El papel 
sigue concitando voluntad y preferencias por parte de los jóvenes, quie-
nes no lo han abandonado ni reemplazado totalmente por las lecturas en 
pantalla, sino que han persistido en el uso de los habituales objetos físicos, 
compuestos por hojas y tinta. Los encuentran menos distractorios y propi-
cios para una comprensión en profundidad y no solo sencilla o superficial, 
además consideran el beneficio de una menor propensión a daño visual. 
En este sentido, se pudo señalar que el papel goza de muy buena salud y 
aunque es recomendable la existencia también de ejemplares electrónicos, 
estos finalmente supeditan su uso respecto de los primeros. Así ocurre hoy 
y debiera seguir ocurriendo en los próximos años, en los que deberá asen-
tarse esta convivencia. No se tiene certeza con respecto a qué pasará en 
el futuro; sin embargo, para el campo de la pedagogía, conviene mantener 
las formas tradicionales y adecuarse también a una oferta que universalice 
el conocimiento, como sucede con los libros electrónicos. El futuro, posible-
mente, muestre signos aún mayores de convivencia entre ambos formatos 
y ello conllevará a la mejor comprensión de los contenidos académicos y 
de gusto personal.

Escuela de Periodismo

Fernando Rivas Inostroza: fernando.rivas@pucv.cl
Sergio Sepúlveda Astudillo: sergio.sepulveda@gmail.com

Equipo docente
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Resume Reading and the ways and habits with which it is done have always been 
relevant to determine dimensions and aspects of the construction of 
knowledge by human beings. This issue has been relevant regarding the 
new generations and how they construct knowledge and a future. The 
new possibilities of digital reading have entailed a meaningful change in 
this aspect and this research has sought to investigate this, given the trend 
expressed in recent years towards a growing digitization and use of devices 
with screens. However, the results, established from surveys among students 
and professors of Journalism, establish that digitization has not implied a 
substitution of reading on paper, but rather occurred as coexistence and 
complementary of both formats. Paper continues to arouse the will and 
preferences of young people, who do not abandon it or completely replace 
it with reading on screen, but persist in using physical objects, composed of 
sheets of paper and ink. They find them less distracting and conducive to 
an in-depth understanding and consider the benefit of a lower propensity 
for visual damage. In this sense, it could be pointed out that paper is, in 
particular, something that we call good health and although the existence 
of electronic copies is also recommendable, they subordinate their use to 
the former. This is the case today and should continue to be the case in 
the coming years, in which this coexistence will have to settle down. There’s 
uncertainty about what will happen in the future; however, in pedagogy, 
it is advisable to maintain the traditional forms and adapt to an offer that 
universalizes knowledge, as with electronic books. The future may show 
even greater signs of coexistence between both formats, and this will lead 
to a better understanding of academic content and personal taste.

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021



206

Descripción del problema
 
¿Cuál es la forma y cuáles son los modos en que 
leen los jóvenes estudiantes de los tiempos ac-
tuales? La lectura, como medio para alcanzar el 
conocimiento, cobra una trascendental impor-
tancia en la actualidad, debido a la aparición y 
oferta de una serie de nuevos formatos de tipo 
electrónico que permiten la lectura en pantalla 
de los libros, otrora visibles principalmente en pa-
pel. Sin embargo, ahora esto es posible en dis-
tintos medios, siendo los digitales aquellos más 
novedosos y que entrañan eventuales ventajas 
respecto al libro físico y sus hojas. Así sucede en 
tiempos de pandemia, como los que se ha vivido 
con motivo del COVID-19, los cuales trajeron apa-
rejada una creciente digitalización de una serie 
de actividades con el fin de propiciar la acción 
individual y atenuar los contagios. Por tal motivo, 
era previsible que tal digitalización se extende-
ría también a los hábitos y modos de lectura, de 
modo que se decidió indagar en estos y eviden-
ciar si efectivamente se ha producido un tránsito 
desde la lectura en papel hacia una lectura digi-
tal. Sin embargo, el predominio creciente de las 
pantallas parece no avanzar con el mismo de-
nuedo en todas las áreas de las actividades hu-
manas y solo representa una porción de la tran-
sición entre el papel y lo digital. La intención fue, 
por lo tanto, determinar las resistencias y virtudes 
que ha tenido el papel para afrontar esta moder-
na competencia, sobre todo entre los jóvenes, tal 
como se lo propuso esta investigación realizada 
entre las y los estudiantes de Periodismo de la 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la 
principal ciudad portuaria de Chile.

Objetivos del proyecto
 
Objetivo General 

Caracterizar criterios, significados y acciones 
respecto al uso de literatura digital en la docen-

cia de las y los estudiantes de primer año de la 
Escuela de Periodismo.

Objetivos Específicos

Determinar la forma de acceso y fuentes 
bibliográficas digitales tanto de docentes 
como de estudiantes de Periodismo.

Conocer el modo y los procedimientos de uso 
que las y los docentes conciben y aplican en 
el uso de la literatura digital.

Analizar la forma en que las y los estudiantes 
de primer año de Periodismo hacen uso de la 
bibliografía digital.

Fundamentación teórica
 
Los planes de estudio durante la pandemia han 
tenido como principal soporte los textos digitales 
por tener mayor accesibilidad. En este apartado, 
el estudiantado ha experimentado un cambio 
radical en los hábitos de lectura, que lo ha lle-
vado a un estudio acabado de sus asignaturas 
a través de textos digitales, por lo cual se hace 
necesario sistematizar desde parte de docentes 
y estudiantes su uso para así poder optimizar la 
entrega de material y generar un orden apropia-
do que propicie la integración de las materias. 
Schneps (2015) señala que nuestra manera de 
leer ha estado condicionada por las limitaciones 
tecnológicas establecidas por los formatos físi-
cos, limitaciones que la tecnología y las nuevas 
prácticas de lectura estarían transformando. Por 
ello, se debe prestar principal apoyo a este tipo 
de lecturas, muy utilizada entre estudiantes nue-
vos, y concebir la manera en que se utiliza dicha 
literatura y la manera en que docentes acuden a 
ella para facilitar su uso. En este sentido, se deben 
fijar también la vista en las nuevas generaciones, 
quienes utilizan cada vez más los formatos digi-
tales para los estudios de las asignaturas y tam-
bién en su vida personal. 
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Trujillo (2017) indica que mientras que los adultos 
ya habían colonizado el libro impreso hasta ha-
cerlo suyo, los más jóvenes se lanzan a la aven-
tura en los dos entornos, la lectura en papel y la 
lectura en pantalla, simultáneamente y sin esta-
blecer diferencias. Es por ello por lo que se hace 
necesario conocer las modalidades pedagógi-
cas y criterios de enseñanza utilizados para ha-
cer más efectivos los aprendizajes autónomos y 
la manera en que los docentes entregan el ma-
terial para su futuro estudio. Todo esto teniendo 
en cuenta que no se trata de la muerte del libro 
en papel, sino que este va a coexistir con el libro 
electrónico, tal como aconteció con los textos 
cuando apareció el códex. Chartier (2010) men-
cionó que dentro del nuevo orden de los discur-
sos que se esboza no parece que vaya a morir 
el libro en los dos sentidos que ha pensado, no 
va a morir como discurso, tampoco va a morir el 
libro como objeto, porque es todavía el objeto 
más adecuado para los hábitos y expectativas 
de los lectores que entablan un diálogo intenso 
y profundo con las obras que les hacen pensar, 
desear o soñar.

Se trata de una coexistencia compartida por 
Subercaseaux (2010), quien, a pesar de las afi-
ciones de las nuevas generaciones, sigue cre-
yendo en la importancia pasada y futura del 
libro en papel, ya que este se encuentra firme-
mente enclavado en nuestro imaginario, refirién-
dose a las antiguas como a las nuevas gene-
raciones. Sin embargo, la constatación de que 
se está produciendo un cambio en los soportes 
y hábitos de lectura, con la emergencia del li-
bro electrónico, se trata de un hecho irrebatible 
y que ya se está experimentando en las aulas 
universitarias.

Metodología

La metodología de la presente investigación fue 
de carácter mixto, secuencial, con instrumentos 
tanto cuantitativos como cualitativos, toda vez 

que se recurrió a la aplicación de una encuesta 
dirigida a estudiantes de primer año, con el fin 
de conocer su acercamiento y uso de la litera-
tura en formato digital. El que hayan sido estu-
diantes de primer año, brindó la posibilidad de 
saber sus hábitos, modos de lectura y forma de 
comportarse ante la bibliografía digital de las 
generaciones que comienzan sus estudios uni-
versitarios. Asimismo, son ellas y ellos quienes 
se proyectarán en el proceso formativo de la 
Escuela de Periodismo de la PUCV durante los 
próximos 4 años. 

Esa información fue combinada con otra en-
cuesta dirigida a profesores que impartían sus 
asignaturas en primer año, con el fin de precisar 
información y las perspectivas del profesorado. 
Dichas encuestas fueron complementadas pos-
teriormente con un focus group de cinco estu-
diantes, seleccionados a partir de los resultados 
de las encuestas, con el fin de atender a situa-
ciones y casos particulares y, al mismo tiempo, 
profundizar la información. El total de antece-
dentes acumulado, proveniente de las distintas 
fuentes fue sistematizado, mediante un cues-
tionario online de Google Forms, con tópicos 
comunes propios de la investigación (usos que 
hace el estudiantado de la bibliografía digital, 
facilidad de acceso, problemas de acceso, be-
neficios de lectura digital, libro físico versus digi-
tal, etc.), con el fin de ordenar la búsqueda infor-
mación y facilitar su posterior tratamiento. 

Las encuestas fueron estructuradas y analizadas 
también bajo los mismos tópicos, de modo de 
lograr consistencia entre los contenidos aborda-
dos. La iniciativa apuntó a conocer las distintas 
estrategias pedagógicas que estudiantes y pro-
fesores desarrollaron, especialmente en lo relati-
vo a la obtención, validación, uso en aula y fuera 
del aula, así como modalidades de lectura, cir-
cunstancias, modos y tiempo en que esta se ha 
desarrollado. Asimismo, la intención fue conocer 
experiencias, rutinas y hábitos de estudio en re-
lación con la interacción entre el estudio clásico 
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en textos impresos y los de formato digital. Estas características operan como categorías de análisis 
para los aspectos metodológicos y de allí emergieron los criterios, nociones, acciones y sugerencias 
que constituyen las conclusiones de la investigación, destinadas a que las y los docentes puedan 
hacer más efectivos sus planes de estudio y también para mejorar la entrega de material digital en 
sus asignaturas y la experiencia de lectura de bibliografía digital por parte del estudiantado.

Resultados y discusión
  
La investigación realizada constó básicamente de tres instrumentos: una encuesta a estudiantes de 
primer año de la Escuela de Periodismo; una encuesta a sus profesores y un focus group con cinco 
estudiantes, quienes expresaron versiones de carácter explicativo para comprender mejor los resul-
tados estadísticos arrojados por sus compañeros.
 
En la encuesta participaron 43 estudiantes, en su mayoría del género femenino (53,5 %) y con una 
media de dieciocho a diecinueve años. En tanto que en la encuesta de profesores participaron siete 
docentes de un total de ocho correspondientes a planta de primer año.
 
La mayoría del estudiantado dijo leer textos en digital y hacerlo en horas de la tarde y de la noche, 
en sus casas. Un 58,1 % dijo leer más de una hora, en tanto que más de un 23 % dijo hacerlo por más 
de media hora (gráfico 1). Casi un 70 % del estudiantado afirmó que prefiere leer en papel, mientras 
que casi un 30 % señaló hacerlo tanto en pantalla como en papel (gráfico 2). 

Gráfico 1
Tiempo de lectura de las y los estudiantes
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Gráfico 2
Preferencia de la modalidad de lectura

 
Un 72,1 % reconoció haber leído muchos más textos en digital en el último tiempo, siendo la mayoría 
de ellos, en más de un 86 %, textos académicos. Mientras que un 44,2 % lo hizo respecto de textos 
de interés personal. 

La mayoría prefirió para esta función usar el computador portátil o el teléfono celular, menos de 20 
% del estudiantado prefirió utilizar aparatos como tablets. Los libros se consiguieron principalmente 
a través de dos formas: mediante la búsqueda personal en bibliotecas digitales o por la recepción 
que hacen de los textos facilitados por profesores. Un 86 % del estudiantado dijo no comprar libros 
digitales; una respuesta que aparece reafirmada en dos preguntas del mismo tipo: una sobre la 
compra directa y otra relativa a la compra de productos en papel. La mayoría también señaló que 
es habitual, casi en un 80 %, que se digitalicen textos para compartirlos con sus compañeros. 

El formato preferido para leer textos digitales fue el del PDF, seguido de los textos en Word y en un 
nivel muy menor, libros electrónicos: EPUB (5 %) y MOBI (2,4 %), respectivamente, lo que indicó el bajo 
acceso aún a estos formatos especializados de lectura digital.

Casi un 60 % del estudiantado creyó que la pandemia aceleró la lectura de textos digitales debido 
a que el profesorado comenzó a utilizar textos digitales como material de estudio. 
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Ante la pregunta de si los textos digitales favo-
recen el aprendizaje, el estudiantado se dividió 
en 3 grupos similares: un 43 % declaró que resulta 
mejor estudiar con textos físicos o fotocopias; en 
tanto que un 40,5 % estimó que los textos digi-
tales son apropiados, porque permiten buscar 
palabras y términos; en tanto que una cifra igual 
comparte y opta por el hecho de que podían ser 
leídos en todos sus dispositivos electrónicos.

Un 46,5 % del estudiantado estimó que las fo-
tocopias van a convivir con los textos electró-
nicos y cerca de un 20 % estimó que los textos 
electrónicos van a suplantar a las fotocopias en 
el futuro. Según sus preferencias, el 55 % del es-
tudiantado estimó que los textos digitales van a 
convivir con los textos en papel en su formación. 
En tanto que un 30 % no creyó que los reempla-
cen. No obstante, un 62,8 % valoró el hecho de 
que los libros en papel tuvieran también su ver-
sión en digital. Un 37,5 % insistió en que prefieren 
los textos en físico, aunque no cerraban las op-
ciones digitales de lectura.
 
Un 55,8 % aseguró que la compra de un tablet 
estaba entre sus posibilidades, pero que no se 
llevaría adelante por el momento. En tanto, un 
39,5 % no consideró tal posibilidad por su costo 
o por desconocimiento de las prestaciones de 
este tipo de dispositivos electrónicos. Respecto 
a la posibilidad de contar con una biblioteca di-
gital, ya sea en el tablet o en Kindle, un 48,8 % 
dijo no considerarlo por las mismas variables an-
teriores. Un 30,2 % dijo que piensa hacerse una y 
un 20 % dijo contar ya con una. 

Respecto a los audiolibros, un 30 % dijo haber-
los considerado como método para obtener in-
formación. Un 23,3 % dijo sentirse atraído por su 
opción. Mientras que un 20,9 % declaró conocer-
los, pero que no estimaban que reemplazara a 
la lectura. 

Una mayoría (51,2 %) del estudiantado estimó 
que la lectura digital solo incrementaba un poco 

los índices de lectura general. En tanto que un 
37,2 % estimaba que sí los incrementaba y mu-
cho entre estudiantes. Esto significó que en un 
alto porcentaje se estimaba que se incrementa, 
mucho o al menos un poco, los índices de lectura 
en formatos digitales. 

Respecto a los medios de comunicación tradi-
cionales, dijeron leer principalmente en formato 
papel digital (69,8 %) y otras veces solo noticias 
sueltas en la web (81,4 %). Un 46,5 % del estu-
diantado creía que los formatos en papel y digi-
tal se complementaban en la lectura de diarios. 
Mientras que un 41,9 % creía que esta es mejor en 
formato digital por su fácil acceso.

Respecto a la biblioteca de la PUCV, un 46,5 % 
declaró no usarla. En tanto que otro 46,5 % de-
claró hacerlo a veces. Un 48,8 % señaló pedir li-
bros electrónicos exclusivamente. Un porcentaje 
importante, 37,2 %, consideró que la biblioteca 
tiene una variedad de textos digitales; mientras 
que otro porcentaje (30,2 %) señaló que depen-
de del texto que se busca. En tanto que un por-
centaje considerable (32,6 %) declaró no saber si 
la biblioteca tiene un catálogo digital. 

Un 93 % del estudiantado declaró que el profe-
sorado entrega la bibliografía digital adecuada, 
lo que sugirió la rápida adecuación del cuerpo 
docente a las necesidades de las clases de ma-
nera telemática. 

De acuerdo con estos resultados y comparando 
tanto estudiantes como docentes, solo el 9 % de 
aquellos dedicaba más de 2 horas a la lectura 
al día; mientras que, en el caso del profesorado, 
esa cifra creció al 57 %.

Indagando más en el fenómeno, los resultados 
del focus group ayudaron a iluminar aún más es-
tos resultados, ya que de acuerdo con el análi-
sis de los principales tópicos de argumentación, 
el estudiantado seguía prefiriendo la versión en 
papel de los textos ante que las versiones en di-
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gital, pues aquellas poseían un valor agregado, 
tanto por el componente coleccionable de los li-
bros, como también por la posibilidad de aden-
trarse en la lectura, alejándose de las posibles 
distracciones que entregaba un teléfono o un 
computador portátil. Positivamente, el libro en 
papel no representaba ninguna preocupación, 
a diferencia del dispositivo electrónico que re-
quiere elementos como la carga o su manten-
ción y, en tal sentido, se consideraba que la lec-
tura en papel es menos dañina para la vista que 
la lectura en dispositivos digitales.

Tanto es así que el estudiantado reiteró no tener 
mayor aproximación ni conocimiento de Kindle u 
otros recursos de lectura digital. Es más, cuatro 
de cinco estudiantes del focus group tenían una 
noción de lo que es este dispositivo, pero ningu-
no sabía exactamente cómo funcionaba. Solo 
uno consideró una compra de este tipo, mientras 
que para la mayoría su precio lo vuelve inacce-
sible, pese a un valor menor a un teléfono inte-
ligente, o lo vuelve un bien en el que no vale la 
pena gastar. El estudiantado mayoritariamente 
utilizaba sus computadores para la lectura aca-
démica y ningún estudiante del focus group leía 
literatura por diversión en sus dispositivos digita-
les. Todos preferían el papel cuando se trataba 
de lecturas no académicas. 

En cuanto al aprendizaje, sin embargo, hay ma-
tices: varios consideraron que la posibilidad de 
destacar o buscar conceptos en los libros di-
gitales era un valor agregado que no poseía 
el papel. Hubo consenso entre el focus group 
en cuanto a que, para las primeras lecturas de 
un documento, utilizar un formato digital volvía 
más sencilla la comprensión. Sin embargo, hubo 
quienes sostuvieron que para un estudio más 
profundo era mejor la versión en papel, debido 
a su capacidad de desconexión y ensimisma-
miento. En general, consideraron un perjuicio 
para el estudio, el uso de determinados forma-
tos digitales, ya que las y los lectores queda-
ban expuestos a factores que distraen, como la 

posibilidad de acceder a redes sociales u otras 
distracciones. Esto reforzó la idea de la lectura 
en ambos formatos, incluso de un mismo texto 
de estudio. 

En cuanto al uso de las bibliotecas digitales, los 
miembros del focus group habían entrado al 
menos una vez a la biblioteca digital PUCV. Sin 
embargo, solo uno había descargado alguna 
vez un libro. El principal reclamo con la biblioteca 
fue su poco amistosa plataforma e interfaz, en 
la que era difícil descargar textos. Por otra parte, 
la segunda queja recurrente fue la escasa va-
riedad de textos de literatura de ficción que se 
encontraban disponibles.

En cuanto al futuro de la lectura, el focus group 
fue enfático en considerar que era positivo 
mantener el uso de textos digitales en paralelo 
al uso de textos en papel, una vez que retornen 
las clases presenciales. Uno de los principales 
beneficios era, precisamente, la universalización 
del conocimiento, en el sentido de que todos 
poseían la misma copia del texto y en la misma 
calidad. Esto también generaba un ahorro en el 
costo de fotocopias o en la compra del libro en 
físico del estudio. 

Por otra parte, una expectativa del uso de textos 
digitales, una vez que retorne la presencialidad, 
tenía que ver con mantener la buena calidad 
de la digitalización de los textos: el focus group 
coincidió en que, a propósito de la pandemia, 
ha mejorado la calidad de los textos digitales en 
términos de ser escaneados con mejor definición 
y, en ese sentido, se esperaba que se mantuvie-
ra esta mejora de calidad para el futuro.

Esto planteó también el consenso en cuanto a 
usar de forma conjunta la literatura en formato 
digital y la física en los procesos de estudio, aun-
que fueron mínimos quienes estaban interesados 
en comenzar a leer literatura de ficción en for-
mato digital. Al igual que tampoco había mayor 
interés por tener acercamientos o planear el uso 
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de audiolibros y prácticamente nadie estaba in-
teresado por contar con una biblioteca digital.

En definitiva, los resultados en su conjunto indi-
caron que la compra de libros digitales no es-
taba extendida, pues el 75 % del estudiantado 
encuestado declaró no comprar libros digitales, 
a la vez que el 57 % del profesorado declaró que 
tampoco lo hace. Casi el 60 % del profesorado 
poseía una biblioteca digital, mientras que solo 
el 20 % del estudiantado poseía una.

A pesar de esta situación, casi el 75 % del es-
tudiantado encuestado estimaba que las y los 
estudiantes se habían adaptado bien a la lec-
tura digital propia de la pandemia. Sin embargo, 
creían que aún falta más tiempo de lectura. Las 
noticias de portales en internet eran el princi-
pal medio para informarse, tanto en estudiantes 
como en docentes. 

En consecuencia, los hallazgos sostenían reite-
radamente que tanto para estudiantes como 
para docentes los formatos físicos y digitales 
iban a convivir en el futuro y que en esto resul-
taba fundamental la calidad del texto digital 
compartido, lo cual a veces se tornaba difícil por 
la escasez de versiones y su escasa legibilidad. 

En todo caso, la adecuación del estudiantado a 
la lectura en formato digital ha sido rápida, aun-
que la compra de libros digitales ha resultado 
ser mínima, posiblemente, por su costo y por es-
tar disponible en sitios de descarga gratuita. La 
prensa, no obstante, es leída mayoritariamente 
en medios digitales, ya sea a través de artícu-
los sueltos o vinculados desde redes sociales. La 
biblioteca digital personal, si bien no cobra una 
importancia actual, pareciera que la va a co-
brar después de la pandemia, aunque el uso de 
Kindle o de dispositivos tecnológicos de lectura 
digital y como repositorios personales, no está 
tan difundida, en comparación con el uso de 
computadores personales, tablets o teléfonos 
inteligentes. El estudiantado le atribuyó valor al 

libro en físico sobre todo en lecturas no acadé-
micas y se adaptó rápidamente a la lectura en 
formato digital para textos de estudio.

Conclusiones y proyecciones
 
Tras el desarrollo de la presente investigación, 
se ha podido concluir que la lectura de textos 
digitales, si bien aumentó con motivo de la pan-
demia dentro de un proceso creciente de ma-
yor lectura de documentos electrónicos, que se 
viene perfilando ya como tendencia desde años 
atrás, se pudo establecer que aún no se ha de-
sarrollado en gran cuantía ni ha tenido el volu-
men ni las dimensiones que era dable suponer 
atendidas las condiciones de incremento sus-
tancial de las comunicaciones digitales, durante 
el periodo caracterizado por la crisis sanitaria 
del COVID-19. 

El estudiantado dijo haber manifestado un ape-
go ostensible a los textos en papel y, si bien va-
loraron la utilidad y la existencia de textos digi-
tales, todavía seguían prefiriendo aquellos que 
estaban en papel, por cuanto les resultaban 
menos distractores y también menos perjudicia-
les para su visión. De este modo, lo que se ha 
constatado fue, más bien, una convivencia de 
textos, tanto en papel como en formatos digi-
tales, con un mayor predominio de los primeros y 
una cercanía y un aprecio de las y los estudian-
tes respecto de aquellos por sobre los segundos.
La educación universitaria, en especial en sus 
primeros años, deberá hacer esfuerzos especia-
les para remediar esta situación y así tratar de 
trabajar para conseguir los profesionales más 
capaces posibles. 

Un primer desafío consistirá en continuar con 
el mejoramiento constante de las herramien-
tas digitales para la enseñanza, el proceso de 
lectura digital, ya ampliamente comentado en 
este trabajo, se nutre de la diversidad y mejor 
calidad que gozan los textos digitales contem-
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poráneos. En este sentido, es deseable que la 
docencia universitaria se esfuerce en entregar 
cada vez más y mejor material al estudiantado, 
fortaleciendo redes de trabajo como las biblio-
tecas virtuales que puedan poseer las casas de 
estudios.

Sin embargo, este desafío de mejorar la calidad 
de los textos digitales no es suficiente, el futuro 
de la educación moderna posee una dificultad 
aún mayor, y que puede escapar del control de 
las universidades: de nada sirve tener diversidad 
y calidad de contenido digital si las y los estu-
diantes no pueden garantizar su acceso. Las 
diferencias materiales que puedan vivir las y los 
estudiantes dependiendo de sus antecedentes 
socioeconómicos significarán ahora mayor dis-
tancia y dificultad entre unos y otros alumnos. 

Las diferencias socioeconómicas podían mate-
rializarse antes en lápices o cuadernos de mejor 
o peor calidad, cuestión que no tenía necesaria-
mente un impacto tan grande en el proceso de 
aprendizaje, actualmente la diferencia puede 
materializarse en poseer aparatos específicos 
para leer, como un Kindle, o solo contar con, por 
ejemplo, un teléfono celular de gama baja que 
te permita leer, en poca resolución, con incomo-
didad y con altos tiempos de carga.

Será un desafío para la educación del futuro ha-
cerse cargo de estas nuevas brechas que afec-
tarán a las y los estudiantes de la generación Z, 
para que las alentadoras conclusiones de una 
convivencia entre lo digital y lo físico sean en 
favor del proceso enseñanza-aprendizaje y no 
una dificultad más para el sistema de educación 
universitaria. 
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Lineamientos para el rol 
del instructor en el diseño e 
implementación de asignaturas 
con herramientas telemáticas o 
completamente virtuales

Resumen El estudio realizado consistió en tres fases progresivas, cada una con sus 
metas independientes y con resultados propios. En la fase 1 (Diagnóstico), se 
realizó un sondeo que reveló cómo perciben las y los estudiantes las clases 
en línea. En la fase 2 (OIRBS), se analizó y adaptó el instrumento Online 
Instructor Role and Behavior Scale (OIRBS), diseñado e implementado por 
Min-Ling Hung y Chien Chou (2014) en Taiwán. Este instrumento trabaja con 
una serie de reactivos que se agrupan en cinco factores propuestos para el 
rol docente: rol organizador y diseñador de cursos, facilitador de discusiones, 
soporte social, facilitador tecnológico y diseñador de evaluaciones. En la 
fase 3 (Validación), se validó de manera concurrente el cuestionario de la 
fase anterior.

Con una muestra seleccionada por conveniencia, en la fase central (fase 
2, OIRBS) se lograron replicar ciertos resultados de los autores del estudio 
original, como la importancia que reviste, para las y los estudiantes. la 
existencia de un syllabus claro, con objetivos, políticas, expectativas y 
requisitos, entre otros. Además, se pudo ver lo poco relevante que resulta 
comparativamente, entre los reactivos presentados, que las o los profesores 
conozcan a sus estudiantes mediante las interacciones en línea. Por otro 
lado, se detectó que el ítem menos importante de todos resultó ser que la o 
el docente encienda su cámara durante las clases en línea.

Estos resultados tempranos son prometedores, pero se propone su 
expansión mediante la incorporación de más estudiantes, para así tratar 
de equiparar los tamaños muestrales a los del estudio original. 
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Resume This study comprised three progressive phases, each with its own independent 
goals and results. During phase 1 (Diagnosis), a survey was conducted that 
revealed how students perceive online classes. During phase 2 (OIRBS), the 
instrument Online Instructor Role and Behavior Scale (OIRBS), designed 
and implemented by Min-Ling Hung and Chien Chou (2014) in Taiwan, was 
analyzed and adapted. This instrument works with several reagents that 
are grouped into five proposed factors for a teaching role: course organizer 
and designer, discussion facilitator, social support, technological facilitator, 
and evaluation designer. In phase 3 (Validation), the questionnaire of the 
previous phase was validated concurrently.

Through a convenience sample, during the main phase (phase 2, OIRBS) it 
was possible to replicate certain results of the original study, such as how 
important it is for students the existence of an understandable syllabus, with 
objectives, policies, expectations, and requirements, among others; or how 
less important it is, comparatively amongst the reagents, that professors 
know their students through online interactions. On the other hand, the least 
important detected item was that professors turn on their cameras during 
online classes.

These early results are promising, but it is proposed to expand them by 
incorporating more students, in order to equate the sample sizes with those 
of the original study. 
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Descripción del problema

Durante el cierre del año 2019 y todo el 2020, la 
Universidad y sus docentes enfrentaron el desafío 
de transformar sus asignaturas a una modalidad 
principalmente en línea. Este veloz cambio en la 
forma de trabajar afectó a todo tipo de cursos, 
cada uno con sus propias particularidades y 
dificultades asociadas a la carrera y Unidad 
Académica de pertenencia.

En este contexto, algunos desafíos enfrentados 
en la impartición de cursos universitarios de pre-
grado corresponden, entre otros, a: 1) la falta de 
motivación de las y los estudiantes para involu-
crarse en una clase virtual mediante participa-
ción activa, lo que se manifestó en ausentismo y 
asistencia pasiva, y completamente impersonal, 
a las clases de cátedra; 2) ausencia de tiempo 
de adaptación, para profesoras y profesores, con 
respecto al material y a las metodologías de en-
señanza y evaluación; 3) la validación de la dis-
ponibilidad y dominio de uso de herramientas 
tecnológicas por parte de todos los miembros de 
la comunidad universitaria.

Los impredecibles acontecimientos que experi-
mentó el panorama educativo mundial y que sig-
nificaron la rápida adopción de las herramientas 
de aprendizaje virtual en el aula, tanto a nivel es-
colar, como en pregrado y postgrado, contrasta 
con las expectativas de organizaciones e inves-
tigadores. Por ejemplo, en el 2018, Times Higher 
Education, revista dedicada a la educación su-
perior y que hoy ofrece recursos para el desarro-
llo de clases en línea, indicaba que dentro de un 
grupo de 200 líderes de 45 universidades alrede-
dor del mundo, pocos de ellos (menos del 25 %) 
veían que las clases virtuales generarían un inte-
rés superior al clásico modelo presencial en aula.

En la actualidad, el panorama es diferente. Sin 
embargo, es momento de resumir, categorizar, 
actualizar y traducir el conocimiento y experien-

cia que las y los profesoras y profesores han reco-
gido durante meses de sesiones virtuales, con el 
fin de mejorar las prácticas con miras a alcanzar 
coherencia con las necesidades del estudianta-
do. 

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Identificar, mediante evidencia empírica reco-
gida a través de una versión adaptada y vali-
dada del cuestionario OIRBS, los elementos más 
relevantes para el diseño e implementación de 
cursos con un importante componente telemá-
tico o completamente virtuales, para fortalecer 
o potenciar el proceso de aprendizaje autóno-
mo que enfrentan las y los estudiantes en dichas 
modalidades.

Objetivos Específicos 

Adaptar y validar el cuestionario OIRBS dise-
ñado por Hung y Chou (2014) para medir los 
ámbitos más importantes valorados por las y 
los estudiantes de pregrado de la PUCV, vi-
gentes al primer semestre 2021, para el diseño 
de cursos online.

Diseñar y aplicar un plan de muestreo que 
permita expandir la muestra, con el cuestio-
nario ya adaptado, incluyendo estudiantes 
en un espectro mayor de carreras dentro de 
la PUCV.

Generar, a partir del análisis de resultados, li-
neamientos para el diseño e implementación 
de un curso con un importante componen-
te telemático, para fortalecer o potenciar el 
proceso de aprendizaje autónomo. Esto per-
mitirá proponer sugerencias de aplicación 
concreta en un curso propio o de prestación 
de servicios dictado por el Instituto de Esta-
dística en la PUCV.
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Fundamentación teórica

Hung et al. (2014) proponen que la o el docente 
que ha visto incorporadas las herramientas de 
trabajo en línea en sus asignaturas, se enfrenta a 
la problemática de cómo adaptarse a un rol re-
lativamente nuevo y a cómo abordar las nuevas 
responsabilidades que implica la educación en 
línea. En este contexto, los autores señalan que 
las y los estudiantes cambian de paradigma, 
abandonando un papel tradicional y pasivo, por 
uno activo y protagonista. Este movimiento es un 
desafío para sus docentes, quienes no pueden 
replicar directamente sus técnicas clásicas, sus 
esquemas de evaluación tradicional o, inclu-
so, trabajar la relación docente-estudiante del 
modo acostumbrado.

Por otro lado, dada la creciente popularidad 
de las técnicas de enseñanza en línea, ya sea 
por sus beneficios logísticos, comerciales o bien, 
producto de su uso más bien forzoso y sin espa-
cio para una planificación pausada, se requie-
re abordar las aristas propuestas por diferentes 
autores.

Por un lado, Humbert (2007) plantea que las 
y los docentes enfrentan presiones más bien 
opresivas al momento de lidiar con interaccio-
nes en línea y problemas técnicos en cursos de 
modalidad mixta. También, Ocak (2011) expone 
que uno de los motivos que argumentan las y los 
docentes para no dictar cursos con una compo-
nente en línea, es la necesidad intimidante de 
preparar y planificar cursos de una estructura 
más compleja. Sumado a lo anterior, la revista 
Nature, en un artículo publicado el 15 de marzo 
de 2021, plantea que las y los integrantes de la 
academia, producto de la pandemia global del 
COVID-19, están experimentando el fenómeno 
conocido como síndrome de desgaste profesio-
nal. A esto se agrega que Anderson et al. (2001) 
planteaban hace 20 años atrás que las y los 
docentes que deben diseñar cursos con algún 

componente virtual, deben pensar todo el pro-
ceso, estructura, evaluación y componentes de 
interacción en la clase, mucho antes del inicio de 
las asignaturas.
Al tomar en consideración estas corrientes de 
investigación e información disponibles, se 
planteó como idea operacionalizar los conoci-
mientos a través del uso de técnicas de sondeo 
tradicionalmente aplicadas en investigación de 
mercados (técnicas de escalamiento, confiabili-
dad y validez, diseño muestral, entre otras).

De este modo, la investigación apuntó a descu-
brir directrices claras y fundadas para el diseño 
e implementación de cursos en línea, que apro-
vechen el empleo de herramientas que poten-
cian el aprendizaje autónomo, antes de su im-
plementación automática y masiva, basados en 
evidencia empírica y completamente adapta-
dos para cada realidad, considerando aspectos 
sociales, culturales, geográficos y de las propias 
asignaturas a diseñar. 

Metodología

El proyecto consideró, en primer lugar, la revisión y 
adaptación del cuestionario OIRBS bajo la óptica 
de las técnicas de escalamiento más utilizadas 
en investigación de mercados y de la orientación 
de instrumentos de medición para calidad de 
servicio que proponen Parasuraman et al. (1985).

Con respecto al diseño muestral, se seleccionó 
por conveniencia una serie de cursos dictados 
por docentes pertenecientes al Instituto de Es-
tadística en diversas carreras, los llamados cur-
sos de servicio. Por otro lado, se trabajó también 
con estudiantes de las carreras de Estadística e 
Ingeniería Estadística. El universo de estudian-
tes se fijó al momento de realizar el diagnóstico 
(fase 1) y, durante el avance de las fases 2 y 3, se 
observó una progresiva disminución en la par-
ticipación de estudiantes, medida a través de 
respuestas válidas en los plazos solicitados. 
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Posteriormente, se aplicaron técnicas con un en-
foque clásico de verificación de confiabilidad y 
validez de instrumentos, contrastando con los 
resultados de Hung et al. (2014).

En la fase central del estudio (fase 2, OIRBS), las 
mediciones se obtuvieron en un único semestre 
académico y se contó con una muestra total de 
71 estudiantes con respuestas válidas y comple-
tas, cuya matrícula se encontraba vigente en 
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
durante el segundo semestre de 2021. Las y los 
participantes correspondían principalmente a 
las carreras de Ingeniería Civil Industrial (19,7 %), 
Ingeniería Civil Bioquímica (16,9 %) e Ingeniería 
Estadística e Ingeniería Civil Química (14 % apro-
ximadamente cada una), entre otras.

Del mismo modo que la investigación de Hung et 
al. (2014), se intentó probar el supuesto de que la 
escala OIRBS cuenta con una estructura de cin-
co factores que reúne a los diecinueve reactivos 
medidos en la investigación. Este objetivo es de 
especial importancia debido a que la adapta-
ción propuesta en esta investigación (del cues-
tionario OIRBS en fase 2) no solo representó una 
traducción del instrumento original aplicado por 
los autores, sino que se realizó un análisis de su 
aplicabilidad debido a potenciales diferencias 
culturales, funciones diferentes asociadas al tra-
bajo docente en las instituciones de origen y a 
posibles matices derivados del contexto sanita-
rio chileno y mundial durante el año 2021. 

Finalmente, los datos fueron analizados con 
técnicas estadísticas multivariadas a través del 
software de libre distribución R, lo que generó in-
formación que podría permitir en un futuro iden-
tificar lineamientos para el trabajo del docente 
en el diseño e implementación de una asigna-
tura en línea o con un importante componente 
telemático en su ejecución.

Resultados y discusión 

En primer lugar, con base en la prueba de Krus-
kal-Wallis, se encontró que no existían diferen-
cias significativas entre los resultados generales 
de las dimensiones (considerando que una fue 
redefinida desde Soporte social a Facilitador 
de vínculos), en términos de la valoración de los 
ítems que las componen. 

Luego, en términos particulares, se detectó que 
las cuatro aseveraciones comprendidas en Di-
señador y organizador de un curso lograron va-
loraciones elevadas. Específicamente, P1 “Que el 
o la docente entregue a sus estudiantes un pro-
grama de asignatura claro y organizado (ejem-
plo: objetivos, organización del curso, requeri-
mientos, mecanismos y fechas de evaluación, 
etc.)” cuenta con un 96 % de las respuestas en el 
rango de Importante o Muy importante. Por otro 
lado, P14 “Que motive a sus estudiantes a utili-
zar diversas herramientas y tecnologías de fácil 
acceso y pertinentes a la asignatura” si bien no 
destaca entre las tres tareas más importantes 
para el docente, de acuerdo con quienes con-
testaron la encuesta, logra un 90 % de respues-
tas en niveles 4 o 5. 

Junto con destacar cierta consistencia con los 
resultados de la investigación de Hung et al. 
(2014), en este punto surge como complemento 
lo planteado por Constantino et al. (2020), que 
establece que una de las debilidades de un pro-
ceso educativo que puede impactar negativa-
mente en el compromiso de las y los estudiantes 
en modalidad virtual y la realización exitosa de 
un curso telemático, es el desacople entre el sy-
llabus de un curso y su dinámica en la práctica.

Por otro lado, en esta investigación y de acuer-
do con el porcentaje de respuestas en las ca-
tegorías Importante o Muy importante, los roles 
menos relevantes para las y los participantes 
apuntan a que el docente mantenga su cámara 
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Roles o funciones más importantes

Porcentaje de respuestas en niveles 4 y 
5 (Importante o Muy importante)

Rol

99 % P8 (Que guíe a sus estudiantes hacia el entendimiento 
de los temas y conceptos que revisa en su asignatura).

97 % P18 (Que diseñe evaluaciones (certámenes, pruebas 
de cátedra, exámenes u otras actividades) que 
cubran la información explorada en clases y lecturas, 
manteniendo la proporción de importancia de los 
temas para el curso).

96 % P10 (Que genere un ambiente de aprendizaje idóneo 
para su curso).

96 % P3 (Que el curso que dicta tenga un temario organizado 
de manera coherente en términos de sus contenidos y 
cómo estos se relacionan).

96 % P1 (Que el o la docente entregue a sus estudiantes un 
programa de asignatura claro y organizado (ejemplo: 
objetivos, organización del curso, requerimientos, 
mecanismos y fechas de evaluación, etc.)).

Roles o funciones menos importantes

Porcentaje de respuestas en niveles 4 y 
5 (“Importante” o “Muy importante”)

Rol

27 % P16 (Que el o la docente mantenga su cámara 
encendida durante el desarrollo de clases online).

55 % P11 (Que logre conocer los intereses de sus estudiantes 
a través de las interacciones online).

72 % P9 (Que el o la docente ayude a desarrollar un sentido 
de comunidad en su asignatura dictada online).

Proyectos de mejoramiento, innovación e investigaciónde la docencia universitaria PUCV 2021

encendida (27 %, P16) y que conozca los intereses de sus estudiantes a través de interacciones online 
(55 %, P11). Estos resultados pueden encontrarse resumidos en la Tabla N.° 1.

Tabla 1
Roles o funciones más y menos importantes de acuerdo con las y los participantes de la Fase 2 

(OIRBS) del estudio.
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Es importante señalar que, si bien ambas medi-
ciones, tanto en este estudio como en el de Hung 
et al. (2014), cuentan con elementos contextua-
les diferentes, en ambos casos, tiene poca rele-
vancia, comparativamente hablando, el conoci-
miento que pueda lograr la o el docente de sus 
estudiantes a través de las interacciones. 

Por último, Hung et al. (2014) señalan que, debi-
do a la naturaleza exploratoria de su estudio, no 
fue posible desarrollar un criterio de validez que 
permitiera establecer correlaciones de manera 
concurrente con otras escalas similares a OIRBS. 
En la presente investigación, no se logró validar 
el modelo completo de cinco dimensiones me-
diante análisis factorial confirmatorio, en parti-
cular debido a la propuesta de la existencia de 
una variable latente denominada facilitador de 
tecnologías. Asimismo, el estudio de correlación 
a través de un cuestionario de salida (fase 3) 
no logró probar validez desde una perspectiva 
concurrente en el 100 % de los pares de reactivos 
seleccionados. 

Conclusiones y proyecciones

En primer lugar, el presente estudio consideró 
una fase 1 (Diagnóstico), no incluida en la investi-
gación original y que sirvió para generar eviden-
cia ante futuras mejoras que puedan implemen-
tarse en asignaturas que se dictan virtualmente. 
Si bien este cuestionario no ha sido validado 
aún, se propone, por ejemplo, contrastar los ni-
veles de asistencia reales de las y los estudian-
tes y su rendimiento académico (real también, a 
través de sus calificaciones) con los resultados 
que arroje este cuestionario.

Con respecto a la fase principal (fase 2, OIRBS), 
las principales diferencias encontradas con la 
investigación original podrían fundarse en di-
versos elementos, tales como que la aplicación 
del estudio original consideró tiempo de aplica-
ción entre dos y cuatro semestres, mientras que 

la presente investigación consideró un semestre 
académico para la obtención de resultados. 
Esto conlleva a muestras con distintos tamaños: 
750 estudiantes en la investigación original ver-
sus 71 estudiantes en esta aplicación. Otro punto 
que considerar es que la aplicación original con-
sideró recolección de datos entre los años 2010 
y 2011, con la publicación de la investigación casi 
tres años después. Por otro lado, la aplicación 
actual fue realizada en el año 2021, en contexto 
de la pandemia del COVID-19, lo que evidenció 
condiciones distintas, las que se suman a las 
divergencias culturales (Taiwan versus Chile) y 
temporales.

También es importante destacar que la prueba 
de ANOVA requiere la validación de supuestos 
(distribución normal y homogeneidad de va-
rianzas para la variable numérica entre grupos), 
además de aproximar la escala Likert (ordinal) 
a una escala de intervalo. En este sentido, en la 
investigación actual, para estudiar si existían di-
ferencias entre dimensiones, se optó por una al-
ternativa no paramétrica (Kruskal-Wallis) debi-
do a que las puntuaciones no cumplieron con el 
supuesto distribucional requerido. En esta misma 
línea, la medición original se basó en declara-
ciones perceptuales, asociadas a desempeño, 
las que fueron interpretadas en los resultados 
como indicadoras de la relevancia que reves-
tía para las y los estudiantes que participaron 
de ella. Por el contrario, en esta investigación se 
redactaron aseveraciones que buscaban identi-
ficar el grado de importancia para los y las par-
ticipantes de manera directa.

Pese a lo anterior, algunos resultados se repli-
caron, como por ejemplo la importancia de la 
entrega de un syllabus claro al inicio del curso 
y la irrelevancia de que la o el docente conoz-
ca a sus estudiantes mediante las interacciones 
en línea. Sobre esta base común, este estudio se 
planteó como un paso inicial para la adapta-
ción y validación del cuestionario OIRBS, con la 
posibilidad de expandir los resultados logrados 
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en diversos frentes: primero, ampliar el tamaño 
de la muestra, mediante la incorporación de una 
mayor cantidad de estudiantes y desde diversas 
áreas del saber; segundo, con una mayor canti-
dad de datos, explorar si es posible, vía análisis 
factorial confirmatorio y validar la existencia de 
las 5 dimensiones de la investigación original; 
tercero, aplicar la medición en un contexto en el 
que la virtualidad sea una opción y no una obli-
gación (debido a la pandemia del COVID-19), 
dado que la finalidad de identificar roles en la 
impartición de cursos virtuales apunta al diseño 
de cursos futuros.
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