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La idea es plantearles algunas inquietudes y algunos avances para mo�varlos a con�nuar 

reflexionando en este tema de la prospec�va de la educación abierta y a distancia. No es 

sencillo hablar de prospec�va, es esta cues�ón de que se puede ver muy superficialmente, 

como intentar predecir el futuro, pero como estamos en academia esto implica algo de 

ciencia.  En una de las �ras de Mafalda dice: “veo-veo” -¿qué ves? -una cosa, -¿de qué color? 

-negro- ¿el futuro? A poco no, pero aquí estamos, en una reunión por Zoom con 182 

par�cipantes entonces tuve esa sensación de un "déjà vu" hace dos años que empezamos 

a dar este �po de conferencias y bueno, si aquí estamos, el futuro obviamente no es tan 

negro. 

Hay muchas cosas importantes que hacer, y cuando me pidieron que hablara de prospec�va 

busqué la definición de la palabra y la rae dice que viene del la�n “prospicere” que alude a 

mirar hacia adelante pero también �ene este significado técnico de un conjunto de análisis 

y estudios realizados con el fin de explorar o predecir el futuro en una determinada materia.  

Mar�n, B. (1998) señala que la prospec�va es “el conjunto de tenta�vas sistemá�cas para 

observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el 

propósito de iden�ficar los eventos o tendencias emergentes que probablemente 

produzcan los mayores beneficios económicos o sociales”, y esto implica explorar el futuro 

y hacer un esfuerzo por construirlo. Esta definición es de una persona de la universidad de 

Sussex y de Cambridge, Gran Bretaña y es una de las más usadas por la UNESCO y por la 

OCDE, etcétera en términos de prospec�va,  

En otros foros ya he comentado que soy faná�co de las novelas de historia de Isaac Asimov 

de ciencia ficción, hay una novela muy interesante que se llama “El pasado muerto”, las 

reflexiones de, en qué momento termina el pasado y en qué momento empieza el futuro y, 

sin ponerme filosófico ahorita, el futuro está, es decir, ayer esta plá�ca yo la veía en el futuro 

y ahorita la estoy viviendo, y quienes lean este escrito o vean el video recapacitarán o 
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reflexionarán sobre algo de lo que dije, en este presente que, ya es pasado conforme lo voy 

diciendo. 

 

htps://www.researchgate.net/publica�on/311209751_Prospec�va_Estrategica_origenes_conceptos_clave_e_introducci

on_a_su_prac�ca 

Lo que sí es importante es que el futuro forma parte de la racionalidad humana, nuestra 

especie se ha caracterizado por hacer muchas cosas pero, como el calentamiento global, a 

veces lo del futuro nos falla, por ejemplo, para esta plá�ca no hice un ejercicio de 

prospec�va formal pero lo que hice, fue juntar algunas cosas de la experiencia, de la 

literatura y de lo que estamos viviendo en la UNAM, para tratar de predecir el futuro, y una 

predicción que sí se va a cumplir es la can�dad de juntas que tenemos y más en la era virtual, 

es impresionante. 

Y, así como usamos mucho la palabra prospec�va, también usamos paradigma, disrupción, 

y yo creo que en la academia sí tenemos que ser enfá�cos en el uso de las palabras que 

�enen significado técnico, por eso quiero reflexionar un poco sobre la cues�ón de los 

paradigmas, que aborda el libro de Thomas Kuhn, que se publicó en 1972. En los siguientes 

30 años se convir�ó en la obra más citada de las ciencias sociales, era lectura obligada para 

https://www.researchgate.net/publication/311209751_Prospectiva_Estrategica_origenes_conceptos_clave_e_introduccion_a_su_practica
https://www.researchgate.net/publication/311209751_Prospectiva_Estrategica_origenes_conceptos_clave_e_introduccion_a_su_practica
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todo mundo, yo siento que ya muchos de nuestros alumnos no �enen este libro en el radar 

y ahora, a 60 años de haberse publicado realmente amerita tomarlo en cuenta para lo que 

estamos viviendo, porque todo mundo dice, es que tenemos que cambiar de paradigmas 

por la pandemia, y bueno en cierto sen�do �enen razón, pero el ciclo de Kuhn que está 

puesto en esta imagen, dónde está la ciencia formal, se van incorporando una serie de cosas,  

 

htps://www.thwink.org/sustain/glossary/KuhnCycle.htm 

El modelo de cualquier cosa empieza como a “hacer agua”, empieza a surgir evidencia que 

contradice el paradigma tradicional en el que uno vive, como podría ser el de la �erra plana 

anteriormente o el de la educación cara a cara. En los úl�mos años viene una crisis del 

modelo que genera lo que Kuhn llamaba una revolución del poder, entonces se acerca esta 

enorme fractura de las creencias preestablecidas y viene lo que él llama el cambio de 

paradigma, y aquí quisiera reflexionar sobre los paradigmas de la educación. 

https://www.thwink.org/sustain/glossary/KuhnCycle.htm
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htps://www.paradigmsofeduca�on.com 

Esta es la clasificación de las más globalmente aceptadas de paradigmas reales en 

educación, no nada más de moda, ven aquí, no viene la educación en línea, no está puesta 

en ningún lado, viene el conduc�smo, cogni�vismo, el construc�vismo, el construc�vismo 

social, el humanismo y el transformacional, y es como un espectro que se traslapa a cada 

uno de estos paradigmas para dar lugar a lo que hacemos en la actualidad. Ninguno es 

esencialmente mejor que el otro, cualquiera de estos paradigmas los podemos u�lizar en 

educación abierta y a distancia, entonces yo puedo ser un profesor muy conduc�sta en el 

aula de zoom o puedo ser un profesor muy transformacional, muy humanista, también en 

el aula de zoom, y entonces tenemos el paradigma tradicional, aunque ya a nadie le gusta 

que le pongan la e�queta de tradicional. 

En una reunión donde estuve con unos docentes jóvenes de Canadá me e�quetaron como 

“es que ya eres como del pasado”, no me lo dijeron con esas palabras, no, pero sí percibí 

este mensaje de que ya estamos en una nueva época y denles paso a los jóvenes, en lo cual 

también �enen razón; en fin, lo tradicional es esta cues�ón muy brutalmente conduc�sta y 

puni�va, entonces tenemos este que podríamos llamarse el viejo paradigma. 

https://www.paradigmsofeducation.com/
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htps://www.jornada.com.mx/2017/10/10/sociedad/032n1soc 

Esta es un aula de una de nuestras preparatorias antes de la pandemia donde había 

estudiantes que inclusive se tenían que sentar en el suelo porque no alcanzaban el lugar. 

 

Y, este “nuevo” paradigma, le pongo comillas porque creo que no es un nuevo paradigma 

per sé, qué es la educación mixta o híbrida, que es lo que estamos viviendo ahorita la mayor 

parte de nosotros de una u otra manera. 

https://www.jornada.com.mx/2017/10/10/sociedad/032n1soc
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htps://www.excelsior.com.mx/comunidad/unam-regreso-a-clases-facultad-de-derecho-la-unica-en-volver-en-

cu/1495957 

Ahora, este es el regreso a clases en nuestra universidad, esta es una foto de la Facultad de 

Derecho que salió en los medios de comunicación, y ustedes ven a los estudiantes, pues la 

diferencia con la anterior, es que ahora portan cubrebocas y, a pesar de él, se pueden leer 

sus expresiones, ahí está el lenguaje no verbal. Entonces hay que tener mucha prudencia en 

e�quetar las cosas y mo�varnos por tanto de lo que hemos vivido, sufrido y gozado en la 

pandemia, por tener que cambiar ya que cambiar implica tensión, cambiar implica salir de 

nuestras zonas de comodidad. 

El cambio de paradigma no es algo trivial y decía Daphne Koller profesora de ciencias de la 

computación de la Universidad de Stanford, fundadora de Coursera, cuando estábamos en 

abril del 2020, iniciando esto de la pandemia, que la educación a distancia comienza en la 

tercera fila, es decir, esta dicotomía tradicional de cara a cara versus en línea es rela�va. 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/unam-regreso-a-clases-facultad-de-derecho-la-unica-en-volver-en-cu/1495957
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/unam-regreso-a-clases-facultad-de-derecho-la-unica-en-volver-en-cu/1495957
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htps://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/10-2-the-con�nuum-of-technology-based-learning/ 

Esta imagen del Con�nuo de Modalidades Educa�vas es de Tony Bates de Canadá; es un 

espectro de modalidades, de formas de entrega, de interacción y de comunicación entre los 

actores del proceso desde un extremo donde no hay nada de tecnología, hasta el otro 

extremo que es totalmente en línea, como lo estamos haciendo en este momento, y hay 

mucho traslape, hay muchos elementos que van surgiendo en este proceso: el aula 

inver�da, el aprendizaje mixto, el simple uso de un vídeo proyector y PowerPoint en un aula 

tradicional. 

Ahora quisiera compar�rles la existencia de una organización que se llama Educase 

(htps://educase.edu)  �ene varias décadas y más de 200 mil miembros en todo el mundo, 

más de 2000 universidades y organizaciones y su lema es mejorar la educación usando la 

tecnología. La UNAM es miembro de esta organización, aquellos de ustedes que no se hayan 

registrado, los invito a hacerlo, pagamos una membresía anual para toda la universidad 

entonces, cuando se registren como usuarios de Educase solo elijan la ins�tución (UNAM), 

ahí viene un área para que tengan acceso a documentos, a comunidades de aprendizaje que 

https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/chapter/10-2-the-continuum-of-technology-based-learning/
https://educase.edu/
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se dedican a temas que son de interés común; entonces, esta organización hace un reporte 

anual del horizonte de la enseñanza y el aprendizaje desde hace ya más de una década.  

Para el reporte que salió hace un par de meses sobre este tema, 

(htps://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-

and-learning-edi�on) me invitaron a par�cipar, de México par�cipamos 2 personas y 

éramos cerca de 60 personas de los 5 con�nentes y traigo esto a colación porque 

precisamente hablando de prospec�va, el modelo de trabajo que se u�lizó fue una 

combinación de metodologías, hay una organización que se llama el Ins�tuto para el Futuro, 

también es norteamericana y ha desarrollado una serie de metodologías para “futurear” 

pero lo más académica y rigurosamente posible y con un esquema de Delphi modificado, y 

u�lizamos estos principios: 

 

htps://er.educause.edu/ar�cles/2019/3/five-principles-for-thinking-like-a-futurist 

Es interesante porque se nos pidió tratar de sacudir nuestras premisas previas, olvidarnos 

de las predicciones para enfocarnos en lo que llaman en este modelo señales, todo lo que 

vemos todos los días en nuestro ejercicio docente, en nuestra prác�ca profesional, en lo que 

sale en las no�cias, en las decisiones que toman los gobiernos, esas son señales, entonces 

uno toma esas señales y las aglu�na en un panorama para tratar de ver hacia adelante pero 

https://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
https://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
https://er.educause.edu/articles/2019/3/five-principles-for-thinking-like-a-futurist


      

 

14 |            .           

observando lo que acaba de pasar, tratar de desenmarañar patrones y crear una comunidad, 

entonces estas fueron las macro tendencias que iden�ficamos en este grupo.  

 

htps://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edi�on 

Estas macro tendencias que iden�ficamos están en esta estructura que se llama Steep, es el 

acrónimo que �ene este juego de palabras en inglés, como escalones para subir, entonces y 

en estas 5 dimensiones sociales ustedes pueden ver esas macro tendencias que 

iden�ficamos como grupo: tecnológicas, económicas, ambientales; especialmente en las 

ambientales una de las cues�ones que están impactando mucho son las estructuras de los 

campos �sicos, cómo vamos a construir los nuevos edificios de nuestra universidad y qué 

vamos a hacer con los edificios que ya tenemos para implementar los retos que enfrentamos 

actualmente. 

También está la salud planetaria que es un concepto que se oye mucho más fuerte que 

hablar de calentamiento global; la gente �ende a pensar en calentamiento global como algo 

lejano y dice: a mí qué me importa que suba un metro o que baje un metro el polo sur o 

cosas de esas; no, es la salud del planeta y sólo tenemos este planeta, por lo menos ahorita, 

y después viene la inestabilidad polí�ca y la disminución en el financiamiento y la ideología 

https://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
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polí�ca impactando en la pedagogía, son cosas que todos los países �enen en el radar, 

Entonces dentro de estos temas iden�ficamos estas 6 tecnologías y prác�cas clave para la 

enseñanza en educación superior: 

1. El uso de la inteligencia ar�ficial para analí�ca del aprendizaje. Analí�ca del 

aprendizaje es un constructo un poco más amplio que �ene una serie de elementos 

para u�lizar todos los datos que se generan durante nuestro tránsito por las 

plataformas digitales para ayudar a entender el aprendizaje y auxiliar a los 

estudiantes,  

2. El uso de la inteligencia ar�ficial para el aprendizaje,  

3. La tercera son los espacios para aprendizaje mixto o híbrido,  

4. Las modalidades a distancia e híbridas que se pasen a esto que se llama la corriente 

principal, es decir, en lugar de que sea algo raro que sólo hagan unos cuantos, que 

sea algo que hagan la mayor parte de las personas,  

5. Las micro credenciales que ese es todo un reto en términos de acreditaciones en las 

universidades, sobre todo las universidades públicas como la nuestra, y la úl�ma es  

6. El desarrollo profesional docente para enseñar en modalidad híbrida y a distancia, 

es decir, vamos adquiriendo experiencia y cada quien va improvisando, tomamos 

algunos cursos, mejoramos el uso de las herramientas, pero hay que trascender eso. 

Ayer, por ejemplo, tuvimos un golpe de realidad en la reunión con los jefes SUAyED en donde 

nos falló Zoom y parece que falló a nivel nacional, y tuvimos que cambiarnos todos a Google 

Meets sobre la marcha y nos tardamos como media hora para cambiar de plataforma, 

siendo los expertos en educación a distancia, jefes y jefas SUAyED y eso que tenemos un 

grupo de WhatsApp donde compar�mos links, correos electrónicos, etcétera. Imagínense 
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los profesores que no están acostumbrados a la educación a distancia y de repente se topan 

con problemas tecnológicos.  

Entonces estos fueron los que se iden�ficaron en educación híbrida, y aquí lo graficamos, 

en donde cero es nada y seis lo más alto. 

 

htps://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edi�on 

Y no requiere tanto de nuevas literacidades, porque las literacidades que adquirimos en 

estos 2 años, sobre todo la literacidad digital y la habilidad en el manejo de este �po de 

cosas aumentó mucho, sin embargo, el costo no es trivial, el costo no es tan bajito porque 

implica tecnología y, querámoslo o no, aumentaron mucho los costos y la inversión en ella. 

Por ejemplo, en mi casa, durante la pandemia tuve que incrementar mi costo de internet, y 

poner repe�dores de Reuters en todos lados de la casa para que mis hijos pudieran tomar 

sus clases en el confinamiento y yo trabajar y también ejercer la función docente, entonces, 

el costo no es trivial, imagínese esto llevado a escala en todos nuestros edificios 

universitarios. 

https://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
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La recep�vidad de instructores y estudiantes también parece ser que es alta y aunque la 

presencialidad nos encanta, sabemos que esto es muy bueno si se hace bien, por supuesto 

�ene un riesgo rela�vamente bajo pero la mayor parte de la evidencia sugiere que �ene un 

fuerte impacto en los obje�vos de aprendizaje y algo, y algo muy bueno que señala esta 

tabla es que contribuye a enfrentar la equidad y la inclusión, aunque aquí también 

podríamos tener el debate sobre brecha digital que, con la pandemia sigue siendo un reto 

en países como India. Este esquema está para cada una de las tecnologías anteriores.  

Ahora quiero compar�rles esta cita: 

We should leave behind the artificial separation between modalities 

an embrace a more holistic approach to education as a complex but 

unifying construct. 

htps://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edi�on 

Señala que es importante que dejemos atrás esta separación ar�ficial entre modalidades y 

abrazar un enfoque más holís�co a la educación como un constructo complejo pero 

unificador, porque en�endo que ahorita esa es nuestra ley de la �erra, tenemos la 

norma�vidad, tenemos esta separación entre modalidades que además genera iden�dad 

docente y estudiante en cada una de las modalidades, pero en el futuro no muy lejano esta 

separación estará borrándose y hay muchas universidades del mundo que ya la están 

eliminado. 

 

 

 

https://library.educause.edu/resources/2022/4/2022-educause-horizon-report-teaching-and-learning-edition
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Deseo también comentar sobre este libro que es de acceso abierto y aquí les dejo la liga 

para que lo consulten: 

 

htps://cuaieed.unam.mx/descargas/FUT_MEX_prnt_02022022.pdf 

Fue un ejercicio sobre el futuro de las universidades en la edición México, encabezado por 

la ANUIES, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, Universia Santander y FIMPES. Se le 

preguntó a 40 líderes de opinión de nuestro país, ya se imaginarán, un montón de gente 

importante en el área educa�va, y esta es una cita del señor rector Enrique Graue, que 

aparece en el libro: “Imagine una universidad que ha aprendido de la experiencia más 

reciente y que está consciente de las adaptaciones que tendrá que hacer para seguir 

cumpliendo con sus responsabilidades”, es un libro que está disponible para ustedes, ojalá 

ayuden a descargarlo, difundirlo y comentarlo. Tiene muchos comentarios de funcionarios 

del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de diferentes organizaciones educa�vas 

mexicanas. 

Regresando al asunto del SUAyED, este año es el 50 aniversario del sistema que se inició en 

1972 con el Doctor González Casanova. El Sistema Universidad Abierta que ha evolucionado 

para conver�rse en el actual SUAyED en el cual ustedes colaboran. Tenemos a su disposición 

https://cuaieed.unam.mx/descargas/FUT_MEX_prnt_02022022.pdf
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este visualizador de datos, también está gratuito, en la red, cualquier persona puede 

acceder, y ahí pueden explorar visual y gráficamente, una gran can�dad de datos sobre la 

población escolar del SUAyED, lo pueden hacer por en�dad académica, la plataforma digital 

con todas sus bondades permite hacer una serie de comparaciones como la evolución en el 

sexo, en modalidad, etc. 

 

htps://public.tableau.com/profile/cuaieed#!/ 

Pueden notar que en el cuadro que está abajo a la derecha se nota cómo, en el úl�mo año, 

ya tenemos el mismo número de estudiantes en el abierto que en distancia. 

https://public.tableau.com/profile/cuaieed


      

 

20 |            .           

 

Población Escolar SUAyED | Tableau Public 

Con�nuando con la prospec�va y los cambios de paradigma, considero que el cambio del 

paradigma tradicional de la educación en línea también �ene que cambiar, esta es una 

reflexión que argumenta que estos términos que usamos tanto, son categorizaciones 

disfuncionales ya del siglo pasado, que se enfocan demasiado en elementos par�culares 

pero, de este todo integrado que es la educación pareciera como si tuvieran existencias 

aisladas, y no hay esta porosidad de comunicación transversal entre los que están en 

diferentes modalidades, ya que los manejaban como algo diferente. 

https://public.tableau.com/app/profile/cuaieed/viz/Pob_EscolarSUAyED/PobEscolar
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htps://bit.ly/2Howun2 

Par�cularmente, en la educación en línea, actualmente no estoy seguro, pero la gran 

mayoría de los estudiantes de las universidades de prác�camente todo el mundo, en todos 

los reportes que están saliendo �enen un porcentaje alto que quieren seguir.  

Entonces, una de las cosas que han evolucionado de una manera enorme en los úl�mos 50 

años, que estoy seguro que el Doctor González Casanova no pudo visualizar porque la 

manera en que esto ha explotado es bastante impredecible es, lo que llaman, el paisaje de 

la educación abierta.  

 

https://bit.ly/2Howun2
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htps://edtechfron�er.com/tag/open-landscape/ 

Este paisaje de la educación abierta �ene demasiados elementos, no voy a analizar uno por 

uno, solo para puntualizar que la e�queta de “abierta” �ene ya muchos ma�ces, ya no es 

nada más educación abierta en términos de acceso, que era el espíritu original; Entonces 

pueden ver en este árbol, que hay muchas ramas: está el acceso abierto, los recursos 

educa�vos abiertos, la ciencia abierta, pero también hay raíces que están surgiendo ahorita 

que son, por ejemplo, los datos abiertos, las tecnologías abiertas, ins�tuciones abiertas; 

todo esto es un ecosistema enorme que está creciendo, u�lizando esto que son prác�cas 

educa�vas abiertas, como las que se aprecian en la gráfica siguiente. 

https://edtechfrontier.com/tag/open-landscape/
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Ossiannilsson, E., et al. « From Open Educa�onal Resources to Open Educa�onal Prac�ces », Distances et médiations des 

savoirs, 31 | 2020, htp://journals.openedi�on.org/dms/5393 

Espero no confundirlos, pero es para sacudir un poco nuestros paradigmas tradicionales, 

porque la educación abierta tradicional era en la que el alumno está  uno a uno con un 

asesor o mentor algunas veces a la semana y la mayor parte de los trabajos los hace uno en 

casa y los entregaba, antes por correo, ahora a través de Internet, pero la filoso�a de las 

estrategias educa�vas abiertas van más allá, implican este concepto que se llama pedagogía 

abierta, colaboraciones abiertas, evaluaciones abiertas, no nada más los recursos 

educa�vos abiertos, entonces los invito a reflexionar sobre lo que implica el concepto 

moderno a nivel global. 

En�endo que nosotros tenemos nuestra norma�vidad interna, nuestros usos y costumbres, 

y seguiremos por un �empo muy largo haciendo cosas de forma bastante similar, porque 

además así está establecido en los planes y programas de estudio, pero conforme vayamos 

madurando nuestros planes y programas, si tenemos que ir insertando este espíritu de la 

educación, que sea más abierto y que no se ha podido completar. 

http://journals.openedition.org/dms/5393
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Esta diaposi�va que he presentado en varios foros refleja muy bien lo que nos sucedió con 

la pandemia se la pasé al señor rector y al colegio de directores hace dos años y meses 

cuando empezó la pandemia y cuando se creó la CUAIEED en junio del 2020. Yo visualizaba 

a los que estaban esperando a ver qué pasaba, ya vamos a regresar a clases la semana que 

entra, decíamos, nos vamos a ir de vacaciones en Semana Santa en 2020; me acuerdo que 

estábamos de ilusos y no cancelábamos nuestros boletos de avión, se nos venía esto encima, 

la realidad nos alcanzó, pero muchos estaban, así como esperando a ver qué pasa.  
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Ya ven cómo nos fue, todas las vidas perdidas y todo lo que ha ido ocurriendo, la escasez de 

vacunas, la inexistencia de medicinas que sirvan, entonces, seguimos viviendo el tsunami 

de la pandemia como hemos visto en el aumento de casos en las úl�mas semanas y días, 

pero hay que enfrentarlo, no podemos quedarnos igual. Esto me trae a la importancia de 

desarrollar lo que llamamos conciencia situacional sobre paradigmas educa�vos que no son 

intrínsecamente mejores ni peores, pero cada uno de ellos �ene efecto en qué se aprende, 

en cómo se aprende, cómo se evalúa a los docentes, a los estudiantes y a la ins�tución 

 

Baker, L.R. et al. (2021). Adv in Health Sci Educ 26, 1045-1058. htps://doi.org/10.1007/s10459-021-10036-z 

Esta falta de alineación de paradigmas no informada, no construc�va, afecta a todo mundo, 

se requiere cierto pluralismo paradigmá�co que, a algunas personas les cuesta trabajo decir 

puedo ser ecléc�co en educación, y esto me lleva a mis úl�mos mensajes que son, 

u�licemos la evidencia académica publicada para nuestra toma de decisiones, la opinión es 

muy importante, la experiencia profesional es fundamental, pero también lo que se genera 

a nivel internacional y local sobre los aspectos académicos de la educación. 

https://doi.org/10.1007/s10459-021-10036-z
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htp://www.riem.facmed.unam.mx/index.php/riem/ar�cle/view/466 

Hay que u�lizar la evidencia académica publicada para tomar decisiones, la opinión es muy 

importante, la experiencia personal y profesional también, pero también lo que se genera a 

nivel internacional y local sobre los aspectos académicos de la educación también hay que 

tomarlo en cuenta porque, es sen�do común, u�lizar la evidencia para tomar decisiones en 

todas las disciplinas, incluyendo educación y polí�cas educa�vas.  

 

htps://www.hepg.org/hep-home/books/common-sense-evidence 

http://www.riem.facmed.unam.mx/index.php/riem/article/view/466
https://www.hepg.org/hep-home/books/common-sense-evidence
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Entonces esto de la educación va a ser en evidencia, de que se trata de que hay un contexto 

local y global, que hay que tomar decisiones y acciones educa�vas, pero al mismo �empo 

que traemos a la mesa de la docencia, la experiencia y habilidades de cada uno de nosotros, 

también tenemos que tomar en cuenta la evidencia publicada en educación, la literatura 

académica y las necesidades, intereses y realidades de nuestros estudiantes.  

 

Hederich C y cols. Hacia una educación basada en la evidencia. 

Revista Colombiana de Educación, 2014; 66: 19-54. 

Creo que esto es algo tan importante para seguir progresando: por cuando empezó la 

pandemia, que empezamos a tomar y a dar clases por zoom y conferencias, todo mundo 

quería que le dieran un curso de cómo usar zoom, qué botones apretar, qué potencial tenía 

la herramienta, pero la parte educa�va se quedó bastante atrás. 



      

 

28 |            .           

 

htp://www.riem.facmed.unam.mx:90/ojs/index.php/riem/ar�cle/view/688 

Esta revisión la publicamos el año pasado (2021), la Doctora Fortoul y un servidor, tratando 

de hacer más énfasis en el uso educa�vo de zoom, par�cularmente en la CUAIEED 

impar�mos un curso que se llama Educación basada en evidencias, los invito a revisarlo y 

también a descargar este ar�culo.  

 

htps://didac.ibero.mx/index.php/didac/ar�cle/view/73 

Hicimos una serie de reflexiones sobre este curso, el úl�mo fue hace unas semanas, fueron 

70 profesores de todas las áreas del conocimiento de los 3 niveles educa�vos de la UNAM, 

y es tan rico y nutri�vo afec�va, intelectual y hasta �sicamente el compar�r experiencias 

con personas de otros marcos epistemológicos, yo creo que vale la pena, y expongo esto 

porque es un recurso educa�vo abierto que pueden descargar; es una caja de herramientas 

http://www.riem.facmed.unam.mx:90/ojs/index.php/riem/article/view/688
https://didac.ibero.mx/index.php/didac/article/view/73
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que hemos desarrollado en la CUAIEED para ayudar a los docentes y para implementar cosas 

que tengan sustento más académico. 

Comparto con ustedes también esta primicia, la semana que entra vamos a hacer la 

presentación formal de este libro:  

 

htps://cuaieed.unam.mx/publicaciones/libro-evaluacion/ 

Es un libro de evaluación y aprendizaje en educación, habíamos hecho un libro en el 2019 

que presentamos en febrero del 2020 y que quedó obsoleto inmediatamente cuando 

empezó la pandemia, entonces el año pasado nos dedicamos a hacer este nuevo libro que 

�ene 45 capítulos, casi 800 páginas, aborda muchos temas de evaluación y aprendizaje, es 

de libre acceso y ahí �enen la liga o el QR para poderlo descargar. 

Ya para terminar, les comparto que, recientemente se celebró en Barcelona, España la 

conferencia mundial de educación superior de la UNESCO, fuimos algunas personas de la 

UNAM y hay una serie de documentos que también comparto en la liga porque creo que es 

importante que los descarguen, este es uno de los más importantes. 

https://cuaieed.unam.mx/publicaciones/libro-evaluacion/
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htps://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519 

Las acciones que debemos tomar, basadas en el conocimiento para transformar la 

educación superior. Aquí puntualizo brevemente los 3 puntos que ahí se señalan: El primero 

es la necesidad de moverse más de la mul�disciplina para emigrar a la inter y trans; el 

segundo es fascinante porque es la impera�va necesidad de hacer a las ins�tuciones más 

abiertas y que promuevan el diálogo epistémico, interiorizar, integrar diversas maneras de 

saber y de conocer, y la tercera, demandar una mayor presencia a la sociedad a través del 

involucro proac�vo. Entonces, los invito a que inves�guemos, a que revisemos estos 

documentos en conjunto, que los aplicamos en nuestro contexto para ir migrando este 

modelo también de aprendizaje conectado en el que se combina el currículum con los 

espacios �sicos y virtuales de aprendizaje. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380519
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Veamos el lado bueno, todavía estamos en la vanguardia de la tecnología de ayer porque 

tenemos que reconocer que es di�cil comprar los más novedosos disposi�vos, y hacer 

énfasis en que más importante que las pedagogías, son las conexiones con los estudiantes. 

 

htps://wonkhe.com/blogs/the-connec�ons-we-make-with-students-could-be-as-important-as-the-pedagogies-we-

adopt/ 

https://wonkhe.com/blogs/the-connections-we-make-with-students-could-be-as-important-as-the-pedagogies-we-adopt/
https://wonkhe.com/blogs/the-connections-we-make-with-students-could-be-as-important-as-the-pedagogies-we-adopt/
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La conexión con los estudiantes, como esta hermosa imagen que usa el autor de este 

ar�culo, muestra como cada quien �ene una serie de ideas internas y hay que tener esta 

fer�lización cruzada de ideas como iguales, quitándonos la diferencia jerárquica del 

profesor-estudiante.  

Por otra parte, los invito a ver este programa que ya va en la quinta temporada y �ene más 

de 70 episodios: Tertulia de Educación Universitaria 

 

htps://www.youtube.com/c/MiradorUniversitarioUNAM 

Es el único programa en la televisión en el cual pla�camos de cosas de educación y de 

aspectos educa�vos, más allá de la grilla que es la que sale en los no�cieros, etc. Ahí 

tenemos ya una biblioteca de vídeos sobre múl�ples temas el cine y la educación 

universitaria, y termino con esta frase de la madre Teresa de Calcuta: “A veces sentimos que 

lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa 

gota”. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. 

https://www.youtube.com/c/MiradorUniversitarioUNAM


      

 

33 |            .           

  

PROCRASTINACIÓN Y ATENCIÓN 
EN EL APRENDIZAJE 
AUTORREGULADO 

 

 
Dra. Angélica Riveros Rosas 
Inves�gadora FCA 
Facultad de Contaduría y Administración - UNAM 

 



      

 

34 |            .           

Introducción 

La procras�nación, entendida como la demora intencional de ac�vidades planificadas, aun 

cuando pueda llevar a un mal resultado (Steel, 2007), ha sido tema de estudio por 

consecuencias como: deterioro del desempeño, daño al estado de ánimo, o vulnerabilidad 

social y económica. La demora de decisiones para iniciar y sostener acciones rela�vas a 

formación, prevención, ahorro e inversión, entre otras, llevan, a quienes se reconocen como 

procras�nadores, a lamentar esta demora (Tibbet y Ferrari, 2019). 

Si bien se ha descrito un sen�do posi�vo del término, por ejemplo, de los beneficios de la 

espera de información para una mejor toma de decisiones (Steel, 2007), ésta podría 

reconocerse mejor con términos como prudencia, postergación o demora estratégica. En 

este caso se da prioridad a unas tareas sobre otras por razones lógicas, o bien decidiendo no 

decidir hasta contar con más información, de manera que no toda postergación es 

procras�nación (Behnagh y Ferrari, 2022; Díaz-Morales, 2019). En la literatura de 

inves�gación domina el sen�do nega�vo tanto por conductas como distracción y poca 

dedicación a ac�vidades, como por las creencias disfuncionales que las fundamentan y se 

consolidan al procras�nar (por ejemplo, sobre la propia incapacidad, o sobre la dependencia 

de otras personas más capaces).  Las propuestas que permiten entender un 

comportamiento reconocible como contraproducente han tenido dos atribuciones 

principales, las propias del individuo y las relacionadas con la ac�vidad procras�nada.  

Explicaciones sobre la procras�nación 

Entre las primeras están las que consideran que se trata de un es�lo rela�vamente estable 

en personas que responden a situaciones que se perciben amenazantes. Como el caso del 

miedo a fallar, mo�vación que busca evitar situaciones desafiantes o que implican una 

posible evaluación adversa del desempeño y llevan a procras�nar. En el caso de estudiantes 

universitarios, este miedo se relaciona con la capacidad percibida (autoeficacia) y el aprecio 

de sí mismos (auto es�ma). Se involucran menos en ac�vidades en las que les parece que 
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tendrán un mal resultado y que podrían hacerlos pensar que son en su totalidad 

defectuosos, avergonzantes irrelevantes o decepcionantes como individuos (Zarrin, Gracia y 

Paixão, 2020).  La desaprobación social, también representa amenaza, especialmente ante 

pares que buscan metas sociales como pasarla bien o ser amenos y que se relaciona con la 

intención de ser una persona agradable y apreciada (Ferrari, Keane, Wolfe y Beck, 1998, 

Franz, 2020). En este úl�mo caso también se ha propuesto el miedo a quedar fuera (fear of 

missing out, FoMO), descrito como una forma de aprensión por no disfrutar experiencias al 

estar ausentes y que lleva a buscar constantemente actualizarse en redes sociales. Si bien 

algunos estudios coinciden en señalar el daño del uso pernicioso de las redes, 

especialmente en estudiantes, ésta persiste como línea de estudio rela�vamente reciente 

(Behnagh & Ferrari, 2022).  

Entre las ac�vidades que mo�van a la procras�nación de manera reiterada están las 

ac�vidades aburridas y frustrantes. Se han descrito diversas caracterís�cas del aburrimiento 

como la percepción de len�tud en el �empo, monotonía o la ausencia de entusiasmo. En el 

caso de las frustrantes, hay una interacción con caracterís�cas personales como la 

incapacidad de tolerar incomodidad, emociones desagradables y sobre merecimiento (la 

noción de merecer más de lo que está recibiendo o se le ofrece). La combinación de 

aburrimiento y baja tolerancia a la frustración hacen de la procras�nación una forma de 

evitación que favorece resultados académicos por debajo de la capacidad, exigencias acerca 

de que los materiales o las clases deben ser entretenidas o que merecen que las condiciones 

de la clase se ajusten a sus necesidades personales (como fechas de entregas y exámenes), 

también genera malestar emocional importante, especialmente entre estudiantes 

perfeccionistas y los que se consideran clientes de la universidad, entre otras: ira, ansiedad, 

tristeza y culpa  (Behnagh y Ferrari, 2022; McLellan y Jackson, 2017). 
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Procras�nación y autorregulación 

En la interacción entre las caracterís�cas de la tarea y las caracterís�cas de la persona 

destaca la autorregulación o capacidad de controlar sus acciones, especialmente las que 

implican un esfuerzo intencional y la demora de la obtención inmediata de gra�ficación, 

placer o alivio. Esta capacidad está involucrada en comportamientos de autocuidado como 

realizar ejercicio, seguir un plan de alimentación y obtener resultados sa�sfactorios por su 

esfuerzo (Franz, 2020). En el caso de estudiantes universitarios puede haber poca 

autorregulación de su capacidad para permanecer en una ac�vidad si es poco es�mulante, 

como estudiar para un examen, o bien, alivio en la distracción de lo desagradable o 

frustrante de dicha ac�vidad, por ejemplo, del aburrimiento que provoca o el desagrado de 

no entender algo. A menudo, los déficits en autorregulación se fortalecen por nociones 

como yo trabajo mejor bajo presión, no porque realmente obtengan un beneficio al contar 

con menos �empo para el desarrollo de la ac�vidad, sino porque limitan el �empo de 

permanencia en una situación desagradable, a menudo consolidando su aparente 

incapacidad para tolerarlas o completarlas. En general, quienes se ven más afectados suelen 

mostrar expecta�vas más bajas sobre su desempeño, su competencia y también recibir 

menos retroalimentación de sus profesores (Klassen, 2008). 

La tendencia a elegir ac�vidades que dan comodidad limita seriamente la capacidad de 

adaptarse a exigencias académicas y laborales y puede restringir de manera progresiva, sus 

opciones para procurar lo que le parece seguro o cómodo. Implica también entonces la 

renuncia a sus aspiraciones y a su desarrollo personal y profesional. A menudo esto ocurre 

de manera no intencional, y se ha propuesto que la brecha entre lo planeado y lo ejecutado 

es lo que genera consecuencias lesivas en la formación, al afectar calificaciones, promedios 

finales, etc. Esta explicación hace énfasis en la falta de planeación, en vez de atribuirla al 

�empo inver�do en la ac�vidad o el momento de iniciarla. Podría dedicarse 

intencionalmente menos �empo a ac�vidades por razones estratégicas, en ese sen�do 

resalta el papel de la autorregulación para mantener hábitos o adherirse a lo planeado 
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(Franz, 2020). La propuesta �ene sen�do ya que, de entre los predictores de la 

procras�nación, la capacidad de autorregularse destaca de modo crí�co, especialmente 

entre quienes dicen verse gravemente afectados. A su vez, la capacidad de autorregularse 

se relaciona con caracterís�cas como auto es�ma y autoeficacia (Klassen, Krawchuk y Tajani, 

2008). 

Otros estudios sobre procras�nación y autorregulación señalan que ésta úl�ma se asocia 

con caracterís�cas personales. Además de la autoeficacia y la autoes�ma, con la 

responsabilidad (Zarrin, et al., 2020). La responsabilidad implica es�los de interpretación de 

los resultados obtenidos como atribuibles más al esfuerzo y capacidades propias, que, a 

otros aspectos del entorno como el docente, la ac�vidad misma o los pares. También 

requiere que el individuo tenga clara la importancia personal de alcanzar una meta, de 

manera que progresivamente mejora su capacidad para permanecer en una situación 

incómoda o que genera malestar, como el aburrimiento o el temor a decepcionar, en aras 

de lograr lo propuesto. También incluye buscar entender algo, aunque preguntar pueda 

parecer cri�cable ante un grupo, buscar al docente para corregir un avance antes de 

con�nuar en su empeño, someter a prueba su conocimiento para un examen en grupos de 

estudio, entre otras acciones. En ese sen�do la responsabilidad acompaña es�los de 

interpretación del entorno más proac�vos o dirigidos tomar decisiones y resolver 

problemas, en lugar de los evita�vos (distracción) o de vic�mización ("es culpa del profesor, 

de la carrera, de pares”, etcétera, que le distraen de lo que necesitan hacer).  

Procras�nación y distracción 

La distracción suele estar involucrada en la procras�nación, entre estudiantes de la Facultad 

de Contaduría y Administración, ésta fue el predictor más importante junto con la 

intolerancia a la frustración (Riveros, Rubio y Candelario, 2015). Más específicamente, la 

incapacidad de regular la distracción parece el principal reto, especialmente ante la 

diversidad de opciones que ofrecen la tecnología y el lugar en que estén. En cuanto al 
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contexto en que ocurre, su frecuencia es mucho mayor en las tareas académicas que se 

realizan en casa o para entregar (Brady, Kim y Cutshall, 2021) afectando especialmente al 

aprendizaje auto regulado. Éste entraña los esfuerzos para regular su aprendizaje a par�r 

de estrategias que incluyen caracterís�cas personales (auto eficacia, mo�vación, capacidad 

de planeación, de iden�ficar opciones; su conducta (permanecer en la tarea, elaborar notas, 

etc.) y su ambiente (el lugar en que ocurre el aprendizaje) (Zimmerman y Mar�nez-Pons, 

1990).  

Par�cularmente, en los sistemas abiertos y a distancia los tres elementos de la 

autorregulación plantean retos adicionales. La principal carga de las ac�vidades académicas 

ocurre fuera de un aula y compite con otras responsabilidades como las laborales o 

familiares, que demandan otras conductas a menudo incompa�bles. En este contexto, las 

caracterís�cas personales, las estrategias y su ejecución en los primeros acercamientos a 

estas formas de aprendizaje pueden estar poco desarrolladas y ser limitadas. A menudo, la 

distracción ocurre también por cumplir otras responsabilidades, que no requieren atención 

inmediata (o estarían en el supuesto de demora estratégica). Así pueden proveer cierto 

alivio al malestar por haberse distraído perdiendo el tiempo en lugar de hacer algo útil. En 

cualquier caso, no dejan de acompañarse de malestar y preservar la sensación de pendiente, 

de un resultado no alcanzado.  

Las ac�vidades que más se posponen son: escribir, estudiar, leer e inves�gar, en orden de 

importancia (Klassen, et al., 2008). La primera es la que más interfiere con el logro rápido 

de resultados y �ene sen�do también como ac�vidad amenazante. Sin embargo, en 

estudiantes de educación a distancia se ha iden�ficado la necesidad de manejar de manera 

breve y rápida, las ac�vidades académicas suscep�bles a procras�nar (Khan, Schommer-

Aikins y Saeed, 2021). Es decir, hay una búsqueda de soluciones prontas que les permitan 

establecer pautas de acción eficientes para quitarse un pendiente de encima. Así, aceptan 

rápidamente las propuestas que se les brindan y muestran resistencia a modificarlas. Lo 

anterior limita la búsqueda de alterna�vas y el análisis crí�co de la información. También 
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pueden resen�r a profesores que les exijan este �po de esfuerzos, que incluyan escribir e 

inves�gar.  

Ac�vidades y ac�vación 

También se iden�fican diversos �pos de distractores, rela�vos a aburrimiento, incapacidad, 

preferencia por otras ac�vidades o fisiológicos como cansancio o sueño (Brady, et al., 2021). 

Éstos se presentan más ante situaciones distractoras muy relevantes (generan emociones 

intensas), complejidad de la ac�vidad y desagrado por ella, lo que frecuentemente se 

reconoce como "desgano" para llevarla a cabo. La distracción puede parecer estratégica 

ahora que tenga ganas, pero a menudo éstas llegan por aplazarla al límite y favorece la idea 

de trabajar "mejor bajo presión". Perseverar en obtener un resultado o distraerse plantea 

el problema de tomar una decisión sin considerar la capacidad y los recursos con que se 

cuenta (sin alterna�vas estratégicas de demora y organización), lo cual aumenta el riesgo de 

intensificar la prác�ca de posponer. A principios del siglo veinte, Yerkes y Dodson 

propusieron que la relación entre la ac�vación cogni�va y fisiológica (estar alerta) y el 

desempeño ocurre en forma de U inver�da (Yoon, 2013). En la ordenada estaría el 

desempeño y en la abscisa la ac�vación. En los extremos de la U, de menor y mayor 

ac�vación (entre estar letárgico o con flojera y muy agitado) ocurre el peor desempeño, 

mientras que una ac�vación intermedia (estar alertas y despiertos) tendría el mejor, en la 

parte central de la U.  

Desde esta propuesta original se ha hecho inves�gación sobre el papel de la complejidad de 

la tarea en esta relación. La curva es más angosta para tareas más complejas y más ancha (y 

cargada hacia la agitación) en tareas más sencillas (Sörensen, Slagter, Scholte y Bohte, 2020). 

Al examinar el papel del ambiente en ac�vidades de oficina, los ambientes con poca 

privacidad o ruidosos permiten el desarrollo de tareas sencillas, pero en las complejas se 

requiere privacidad y silencio (Yoon, 2013). Así, las complejas requieren condiciones 

personales y ambientales para un nivel óp�mo de ac�vación y su duración es limitada, 
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mientras que en las sencillas el desempeño puede ser óp�mo, aunque el lugar sea 

rela�vamente poco propicio y haya cierta agitación o pereza (véase la Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de la ley de Yerkes y Dodson. Adaptado de “Perfor-mance of office workers under office sounds and 

various enclosure condi�ons in open workplaces” de Yoon, H. 2013, Architectural research, 15(1), 9-15. 

El aprovechamiento representado por esta curva permite un mejor ajuste entre el nivel de 

ac�vación del individuo y el �po de ac�vidad que se desempeña. Si se está poco alerta o 

agitado, insis�r en tratar de llevar a cabo una ac�vidad compleja tomará más �empo y 

puede generar errores o llevar a un mal resultado. Si se está poco alerta �ene más sen�do 

realizar ac�vidades más sencillas que permitan avanzar hacia una mejor ac�vación para 

tareas más complejas y delicadas. En contraste, si estamos en ac�vación excesiva (agitación) 

las ac�vidades más sencillas y ru�narias pueden tener un resultado razonable, y a la vez, 

permi�r modular dicha agitación. Si ésta persiste o es excesiva, será necesario ocupar 

estrategias dirigidas específicamente a relajarse, como la respiración diafragmá�ca, la 

relajación muscular progresiva profunda, algunos ejercicios como yoga o Tai-Chi y prác�cas 

como la meditación, sirven a este propósito y actualmente son más accesibles en 

aplicaciones y tutoriales disponibles en la red. 
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Las decisiones en la procras�nación 

En la procras�nación, tomar decisiones es un aspecto medular (Tibbet y Ferrari, 2019) pues 

dedicar �empo a las tareas menos importantes iría en detrimento de las que, aunque 

importantes, no se desea iniciar aún (Klassen, et al., 2008) y la carga del pendiente 

permanece. Si bien realizar otra ac�vidad proporciona alivio al malestar de no llevar a cabo 

una tarea no deseada, también resulta emocionalmente pesada y perjudica la capacidad de 

descanso y recuperación. Las ac�vidades que interfieren empiezan a iden�ficarse como 

pretextos, afectan la interacción en clase y en equipos de trabajo, limitan el apoyo social 

académico y consolidan nociones de incapacidad. En estudiantes acostumbrados a trabajar 

bajo presión y deshacerse de los pendientes rápido, resulta desconcertante que la estrategia 

que funcionó bien en su vida estudian�l (por ejemplo, en el bachillerato) empieza a dar 

resultados decepcionantes en su desempeño académico. En el malestar emocional rela�vo 

a la universidad uno de los detonadores es la desconfianza sobre su propia capacidad y 

talento, a menudo a par�r de dicha falla. 

El manejo de la procras�nación 

Durante el periodo de confinamiento sanitario, 2020-2021, la procras�nación fue un 

problema común. Entre las estrategias que los alumnos de la FCA refieren como ú�les 

destacan: 

− Dejar el celular en otra habitación. 

− Resis�r el impulso de distraerse hasta haber completado algo. 

− Hacer grupos de estudio donde realmente primero se estudie y luego se distraigan. 

− Buscar otro lugar para estudiar (menos frío, caluroso o ruidoso). 

− Abrir las bocinas de las computadoras para que noten en casa que sí está tomando una 

clase o recibiendo una asesoría. 

− Cuidar la alimentación, el ejercicio y el sueño. 
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− Planear "qué debo haber completado para poder realizar otras ac�vidades agradables y 

disfrutarlas” (fin de semana, sociales o de distracción al final del día). 

− Hacer las cosas sin pensar si se �enen ganas o no, “qué sí puedo hacer ahorita”. 

− Tomar notas aun estando aburrido(a) o cansado(a), ayudan a mantener la atención y es 

posible revisarlas después, tomar pequeños descansos y cumplirlos, hacer otra cosa más 

sencilla (especialmente importante cuando consideran que el descanso es un “premio” 

por “terminar” los pendientes).  

Los profesores a menudo son los receptores de los primeros acercamientos a la 

preocupación de los estudiantes sobre su desempeño, y podemos apoyarlos en esta 

situación, que no necesariamente ocurre en estudiantes con bajo rendimiento. Podemos 

preguntarles sobre problemas de procras�nación y ayudarlos a iden�ficar temas como 

miedo a fallar o poca autorregulación y facilitar el desarrollo de estrategias apropiadas a su 

situación. Se les puede ayudar a clarificar las ac�vidades que se esperan en el curso 

fragmentándolas en pequeñas entregas, para recibir retroalimentación oportuna, por 

ejemplo, con vistas a un trabajo final. Por ejemplo, en el caso del miedo a fallar, podría 

servirle saber qué ha hecho bien y por qué está bien hecho, qué denota de su capacidad y 

por qué es apreciable. Permite al estudiante confiar un poco más en que su esfuerzo vale la 

pena y no pasa desapercibido y recordarles que equivocarse es parte de todo proceso de 

aprendizaje. 

En el caso de dificultades de autorregulación, se les puede ayudar a establecer un plan viable 

desde su desempeño actual y comprometerse a seguirlo, pueden servir las siguientes pautas 

generales: 

En un buen día ... 

 - ¿cuánto le habrías dedicado diario a esta actividad?, 
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- ¿qué actividades requiere? (por ejemplo, escribir requiere seleccionar material, 

 leerlo, analizarlo, organizarlo en temas y empezar a escribir), 

- ¿con qué condiciones cuentas (activación, redes de apoyo)? 

- ¿qué actividad agradable podrías hacer después (no antes) de llevar a cabo tu  plan? 

- ¿cómo te sentirías si lo logras? (anticipar un estado agradable al esfuerzo) 

- ¿qué te puede ayudar si no tienes ganas? (generar alternativas) 

La expresión de confianza del profesor es también un vínculo social y a menudo más 

poderoso que el de los pares o la familia en términos de su influencia en ac�vidades 

académicas. En contraste, las expresiones de rechazo, especialmente las dirigidas a la 

persona (a su ser), como las que aluden a incapacidad, mediocridad, ingenuidad, o negación 

al éxito; además de hacer aversiva la relación con el profesor (favorece evitación y 

vic�mización), pueden ser el impulso necesario para el abandono, no solo de una materia, 

sino de la profesión u otras aspiraciones personales.  

La retroalimentación sobre el desempeño ya sea como calificación formal o como 

comentario, en ocasiones será dis�nta al halago, pero no deja de ser reconocimiento sobre 

lo que no se cumplió o no se elaboró apropiadamente. La retroalimentación descrip�va, 

aunque a veces puede generar emociones nega�vas (Lipnevich, Murano, Krannich y Goetz, 

2021), no se generaliza a la persona como una falla, sino como una expecta�va de lo que se 

espera mejorar a futuro, pero siempre reconociendo los avances. También es importante 

que la retroalimentación sea lo más expedita posible y que ésta se realice con cuidado 

(irónicamente, sin procras�narla).  
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Introducción 

De acuerdo con Onrubia et al. (2011) desde las úl�mas décadas del siglo pasado se dio un 

impulso considerable al aprendizaje colabora�vo, con mayor fuerza tras el uso creciente de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sobre todo, a par�r de 1995 

porque estos disposi�vos permiten romper barreras espaciotemporales para la interacción 

social, es decir, permiten trabajar en colec�vos y pequeños grupos. No obstante, su 

crecimiento se ha visto limitado porque pese al creciente uso de estos disposi�vos, su 

u�lización sigue muy concentrada en la búsqueda de información o en el trabajo 

mayoritariamente individual (Coll, 2013). Por otra parte, el aprendizaje colabora�vo 

mediado por tecnología no es una tarea sencilla, no se da de manera automá�ca, por el 

simple hecho de impulsar tareas en equipo u�lizando disposi�vos con acceso a internet. 

(Morales y Díaz Barriga, 2016). 

El aprendizaje colabora�vo requiere en contraste, de un proceso de planeación, 

implementación, seguimiento y retroalimentación con�nua, de forma directa cara a cara o 

bien u�lizando disposi�vos digitales. Además del proceso anterior, los resultados dependen 

de la composición de los grupos, sus �pos de interacción, las caracterís�cas de las tareas o 

ac�vidades y del seguimiento de los docentes. (Onrubia et al. 2011) En otras palabras, se 

deben preparar las condiciones para que se produzcan cierto �po de interacciones entre los 

integrantes de los equipos, el profesor y los contenidos. Considerando las anteriores 

premisas el obje�vo de la presente ponencia es reflexionar sobre el potencial del 

Aprendizaje Colabora�vo y sus posibilidades de aplicación en modalidades no presenciales. 

 Para dicho propósito, en el primer apartado hablaremos de forma breve sobre 

conceptualización e importancia del aprendizaje colabora�vo, como un medio para alcanzar 

aprendizajes significa�vos, porque es común que sea confundido con otras formas de 

trabajo en equipo que lejos de fomentar el aprendizaje lo limitan o bien lo complementan 

como el aprendizaje coopera�vo. Después abordaremos de forma breve, algunas bases 
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teóricas del aprendizaje colabora�vo que para autores como Cesar Coll y Frida Díaz Barriga 

se relacionan con el construc�vismo pedagógico o el socio construc�vismo. Propuestas 

pedagógicas que, de forma contraria a modelos de aprendizaje individual, sos�enen que el 

aprendizaje �ene una innegable base social, donde no sólo se aprende mediante las 

interacciones con el profesor, sino que también esto puede lograrse durante ac�vidades 

académicas desarrolladas con sus compañeros y compañeras. Finalmente, analizaremos el 

papel del profesor en la preparación y seguimiento con�nuo del aprendizaje colabora�vo y 

el papel que las TIC juegan para que esto sea posible.  

A) Concepciones y aplicaciones del aprendizaje colabora�vo mediado por TIC  

En la prác�ca docente se suele con frecuencia pensar en el trabajo en equipo tradicional, en 

el aprendizaje coopera�vo y en el aprendizaje colabora�vo como sinónimos, pero en 

realidad no lo son. Que los alumnos hagan equipos, se comuniquen y trabajen vía medios 

digitales, no quiere decir que lo estén haciendo de forma colabora�va y que estén logrando 

aprendizajes. En ocasiones sucede justo lo contrario, ya que se da una división inequita�va 

de las ac�vidades y un trabajo desestructurado que no cumple con los obje�vos de 

aprendizaje. Para que se dé un aprendizaje colabora�vo, señala Morales y Díaz Barriga 

(2008) es necesario que los estudiantes interactúen constantemente, en grupos no mayores 

de seis integrantes y trabajen de forma conjunta en interacciones cara a cara o vía 

disposi�vos digitales. Lo anterior, siguiendo un obje�vo en común que puede ser un 

producto determinado, por ejemplo, un proyecto de inves�gación, la planeación estratégica 

de una empresa, un ensayo, etc. Donde el requisito principal es que lo hagan de manera 

constante hasta que logren construir significados compar�dos de aprendizaje. En este 

contexto, el aprendizaje colabora�vo es un modelo que principalmente se aplica en la 

educación superior, que busca influir en la autoges�ón del conocimiento, ya que son 

principalmente los alumnos quienes, de forma directa, dividen las tareas y desarrollan sus 

metas en torno a los obje�vos generales del aprendizaje (Roselli, 2016). 
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De acuerdo con lo antes planteado, es conveniente hacer una dis�nción entre los equipos 

tradicionales, el aprendizaje coopera�vo y el aprendizaje colabora�vo. El primero, es una 

simple división de tareas sin el seguimiento del profesor, ni el aprendizaje en conjunto de 

los miembros del equipo, en contraste:  

…el aprendizaje coopera�vo es esencialmente un proceso de división del trabajo; los 

par�cipantes acuerdan ayudarse unos a otros en ac�vidades dirigidas a lograr las metas 

individuales de cada integrante del equipo. En cambio, en la colaboración, cada uno 

contribuye a la resolución conjunta de un problema; la colaboración depende, por ello, del 

establecimiento de un lenguaje y significados comunes respecto a la tarea, y de una meta 

común al conjunto de par�cipantes (Onrubia et al. 2011, p. 205).  

Como puede inferirse a par�r de la cita anterior, es posible lograr aprendizajes tanto en 

equipos coopera�vos como en equipos colabora�vos, en ambas propuestas hay una división 

de tareas, la diferencia se deriva de la forma en cómo se integra el trabajo de todos los 

integrantes. De tal manera, que en el aprendizaje coopera�vo la coordinación se limita al 

momento en que se integran los resultados parciales, mientras que en el colabora�vo la 

coordinación es permanente, sincrónica o asincrónica en relación o un trabajo en común. 

Aunque también cabe aclarar, que algunos autores no encuentran diferencias considerables 

entre una y otra forma de aprendizaje y los nombran de manera indis�nta como aprendizaje 

colabora�vo o coopera�vo (Morales y Díaz Barriga, 2008).  

Par�cularmente desde mi experiencia y como lo señalan Cersar Coll et al. (2006) y Nestor 

Roselli (2016), considero que no puede lograse el aprendizaje colabora�vo, si antes no se 

desarrolla la cooperación entre los integrantes de un equipo. Se apreció ampliamente 

durante la con�ngencia sanitaria ya que, en las asesorías, los alumnos que compar�eron sus 

vivencias expresaron que hubo ocasiones en las que aprendieron a ser solidarios con los 

compañeros y ayudarse mutuamente para lograr sus propios aprendizajes. Por tanto, 

considero que el aprendizaje coopera�vo y el colabora�vo son complementarios, en mi 
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prác�ca docente no suelo separarlos. El aprendizaje coopera�vo, en un principio resulta 

muy relevante para lograr una mayor integración de los integrantes de los equipos, para 

después lograr una mayor coordinación mediante el aprendizaje colabora�vo. Se 

desarrollan todavía mayores formas de interacción en este úl�mo, que ahora puede 

potenciarse gracias a uso las TIC, tal como se aprecia en el siguiente concepto de Morales y 

Diaz Barriga (2008):  

…el aprendizaje colabora�vo se concibe como un proceso donde interactúan dos o más 

sujetos para construir aprendizaje, a través de la discusión, reflexión y toma de decisiones; 

los recursos informá�cos actúan como mediadores psicológicos, eliminando las barreras 

espacio-�empo. Se busca no sólo que los par�cipantes compartan información, sino que 

trabajen con documentos conjuntos, par�cipen en proyectos de interés común, y se facilite 

la solución de problemas y la toma de decisiones (p. 141).  

Es decir, el aprendizaje colabora�vo parte de una construcción social del conocimiento que 

se logra gracias a una interacción constante de los alumnos con el profesor y entre ellos 

entre sí. Tal como se planteaba al inicio de esta ponencia, por esa razón algunas de las bases 

teóricas se encuentran en el socio construc�vismo tal como se explicará en el siguiente 

apartado.  

B) Bases teóricas del aprendizaje colabora�vo  

Como señala Díaz Barriga y Hernández (2010) desde hace varias décadas, mucho antes del 

auge de las TIC, ya se hacía énfasis en romper con esquemas tradicionales de �po 

transmisivo, donde el alumno se limita a escuchar la exposición de sus profesoras y 

profesores. Se cues�ona un �po de enseñanza basada únicamente en la memorización de 

conceptos que los alumnos deben recibir de manera pasiva. A par�r de propuestas como el 

aprendizaje colabora�vo lo que se busca es lo contrario, dado que se promueve la 

par�cipación cada vez más ac�va de los alumnos, en la realización de diversas ac�vidades, 

y en diálogos con sus docentes y con sus pares. Por dicha razón, una de las bases teóricas 
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del está corriente se fundamenta en el construc�vismo pedagógico (por limitaciones de 

�empo, se hablará de forma muy breve sobre algunos de los enfoques del construc�vismo 

pedagógico), que procede de las propuestas principalmente de Jean Piaget, Lev Vygotsky y 

David Ausubel (Díaz Barriga y Hernández, 2010). A nivel general, dicha corriente pedagógica 

sos�ene que por su propia naturaleza los y las estudiantes, deben construir de forma ac�va 

sus aprendizajes, en interacción con sus profesores y con sus compañeros, tal como lo 

señalan Coll et al. (2006):  

Desde esta concepción, se conceptualiza el aprendizaje como un proceso de construcción 

de significados y de atribución de sen�do a los contenidos y tareas, y la enseñanza, como 

un proceso de ayuda que varía en �po y en grado como medio de ajuste a las necesidades 

que surgen a lo largo del proceso (p.30).  

Es decir, son los alumnos de forma individual y en equipos pequeños, quienes construyen 

los significados de su aprendizaje, pero con la ayuda del profesor o tutor. Con diversas 

ac�vidades implementadas desde la planeación docente, ellos mediante diversas 

ac�vidades logran asimilar y comprender el contenido en cues�ón y darle sen�do dentro 

de contextos específicos (Coll, 1988). El alumno toma un papel central y el docente se 

convierte en guía o mediador del conocimiento. Lo que no quiere decir, que el rol del 

maestro ya no tenga relevancia, como algunas veces erróneamente se confunde al escuchar 

la expresión de “maestro como tutor”. Lo que significa, es que le toca al docente planear, 

implementar y dar seguimiento a ac�vidades que, de acuerdo al contenido, les permitan a 

los alumnos lograr de forma directa sus propios aprendizajes. Por ende, en contraste con un 

modelo de profesor como transmisor de información, se lleva a la prác�ca la idea o metáfora 

del profesor como constructor de andamiajes, para que los alumnos puedan subir y alcanzar 

sus metas de aprendizaje. 

En suma, la perspec�va construc�vista o socio construc�vista considera al proceso de 

enseñanza aprendizaje como un proceso ac�vo, donde no solamente se aprende del 
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profesor, sino también se asimilan conocimientos mediante las ac�vidades que se 

desarrollan con los compañeros y compañeras de clase. El planteamiento anterior, deriva de 

la perspec�va sociocultural de Lev Vygotsky, quien desde su acercamiento al estudio de los 

procesos educa�vos planteó que la forma más habitual de aprendizaje es de carácter social, 

dentro de los grupos y las culturas a las que pertenecen los seres humanos (Castorina et al. 

2013). Porque el aprendizaje se da de forma natural mediante las relaciones sociales. Desde 

los primeros meses y años, los niños aprenden de forma directa interactuando dentro de 

los grupos humanos a los que pertenecen. Lo cual se convierte en un proceso que se 

prolonga durante toda la vida. En otros términos, los seres humanos aprenden de forma 

habitual mediante los diálogos e interacciones que �enen con sus semejantes. 

C) Papel del asesor o asesora en el seguimiento del aprendizaje colabora�vo  

De acuerdo con lo antes planteado, se en�ende a la educación como una forma de 

comunicación constante, como un proceso con�nuo de diálogo señala Crovi (2010), que 

permite avanzar gracias a diversos canales de comunicación, con el propósito de "...abrir un 

camino hacia la innovación pedagógica y el uso novedoso de recursos tecnológicos. Este 

modelo permite así construir el saber mediante la par�cipación y el diálogo" (p. 115).  

Una comunicación dialógica que ahora se magnifica, porque gracias a las TIC se han roto 

barreras espaciotemporales y se puede interactuar desde cualquier parte a cualquier hora 

del día. La pregunta en este contexto plantea Delia Crovi, es si estamos realmente 

comunicados o más bien nos perdemos entre la vastedad de información que prevalece en 

internet. Sin una comunicación permanente, aun teniendo la planeación más adecuada y 

las tecnologías más actualizadas no estaríamos logrando efec�vamente el aprendizaje 

colabora�vo. Porque adicionalmente a la planeación se debe brindar a los alumnos un 

acompañamiento vía medios virtuales (o cara a cara en sistemas escolarizados o 

presenciales), una retroalimentación de todas las ac�vidades y no solamente al final como 

cierre de un curso. Esto permite a los educandos mejorar, corregir sus errores y/o celebrar 
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los logros grupales en torno al producto en común. La intención de todo el conjunto de 

interacciones se dirige a generar, como explicaremos más adelante, un ambiente de 

aprendizaje que se nutre claro está, de ciertos materiales y ac�vidades, pero que se ac�va 

en gran medida gracias a las interacciones constantes, entre los profesores y los alumnos y 

al interior de cada equipo de trabajo colabora�vo:  

Se trata, por ejemplo, de aumentar la frecuencia de los conflictos cogni�vos, de fomentar 

las explicaciones elaboradas; de apoyar la creación, mantenimiento y progreso de la 

comprensión mutua; de promover la toma de decisiones conjuntas sobre alterna�vas y 

puntos de vista; de impulsar la coordinación de roles y el control mutuo del trabajo; o de 

asegurar la mo�vación necesaria para que los alumnos se impliquen en actuaciones 

realmente comprome�das (Onrubia et al. 2011, p. 234). 

Por ello, explican los autores antes citados, se debe estructurar de manera an�cipada el 

proceso de colaboración, justo para generar esas interacciones produc�vas. Por ejemplo, en 

torno a un trabajo que se desarrollará durante todo el semestre. Donde debe darse una 

presencia constante del profesor o profesora “de manera interac�va y retroac�va” en un 

proceso con�nuo, regulado, seguido de forma directa hasta lograr un autén�co aprendizaje 

colabora�vo. Hecho que con la u�lización de las TIC es cada vez más posible, considerando 

a las aulas virtuales, por ejemplo, no sólo como un receptor de tareas, sino como un espacio 

donde se interactúa y trabaja con otros desde una concepción construc�vista.  

D) Uso óp�mo de las TIC para promover y propiciar el aprendizaje colabora�vo 

Tal como citamos renglones atrás a Delia Crovi, destacando la relevancia de la comunicación 

para lograr aprendizajes efec�vos, en ese mismo sen�do, si no logramos una interacción 

constante vía medios digitales, no estaremos impulsando de manera adecuada el 

aprendizaje colabora�vo. En diversas inves�gaciones revisadas por Cesar Coll (2010) 

realizadas en España y algunas regiones de La�noamérica, se revela que a pesar de que ya 

van varias décadas de que se impulsa el uso de las TIC, dichas tecnologías se usan 
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mayoritariamente para bajar información o para producir materiales educa�vos (materiales 

educa�vos cada vez más atrac�vos, que resultan de la u�lización de aplicaciones ricas en 

imágenes y/o vídeos). Paradójicamente expresa el inves�gador, no se u�lizan tanto para 

comunicarse o para trabajar colabora�vamente, se emplean más para cues�ones 

individuales. En otros términos, no se ha podido potenciar ampliamente el uso de estos 

disposi�vos digitales para fines educa�vos. De forma semejante, Díaz Barriga (2021) expresa 

que, en amplios sectores en nuestro país, no se ha podido superar el paradigma educa�vo 

centrado en la transmisión de información, donde el docente provee de información y el 

alumno la recibe. Incluso con el uso de las TIC, se reproduce el mismo esquema, pero con 

presentaciones digitales. En ese contexto, podemos observar que en sistemas de educación 

a distancia se con�núa pidiendo en algunos planes de trabajo que se realicen lecturas y se 

entreguen textos o cues�onarios, únicamente como una reproducción conceptual. Es decir, 

se sigue haciendo lo mismo, pero con otros medios.  

Porque algunos profesores o profesoras no desean innovar planeando ac�vidades con una 

orientación más prác�ca o de conocimiento situado, como la resolución de casos, vídeos, 

WebQuest, etc., trabajos que pueden hacerse colabora�vamente u�lizando TIC. 

En este contexto, uno de los principales obje�vos del aprendizaje colabora�vo es cambiar 

esos viejos esquemas de aprendizaje individual pasivo, por otras formas de aprendizaje 

social ac�vo, mediado actualmente por computadoras y medios digitales. ¿Cómo lo 

logramos? Sin duda lo reiteramos, no es una tarea sencilla, pero sí posible. Para tal propósito 

compar�remos las propuestas de Morales y Díaz Barriga (2008) quienes sugieren, en primer 

término, crear verdaderos ambientes virtuales de aprendizaje, u�lizando diversas 

herramientas de apoyo a la par�cipación en discusiones centradas en la construcción del 

conocimiento y en promover tareas en torno a productos digitales compar�dos. De este 

modo, se sugiere emplear las TIC no sólo para buscar y compar�r información, se puede 

magnificar su potencial y u�lizarlas además para generar canales de comunicación 

sincrónicos o asincrónicos, como chats, correos electrónicos, foros, videollamadas, etc. 
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Recursos que, a su vez, en opinión de Coll et al. (2010) a par�r del diálogo que propician, las 

convierte también en tecnologías para pensar y reflexionar. Además, entre muchas otras 

posibilidades, las TIC permiten potenciar el trabajo en conjunto mediante aplicaciones 

colabora�vas como Google Drive o Canva, (por mencionar solo algunas) para generar 

diversos productos, escritos, visuales o audiovisuales. Aunque cabe recalcar, que tampoco 

las tecnologías por sí mismas garan�zan la efec�vidad del aprendizaje colabora�vo o de 

cualquier otra estrategia educa�va. Los resultados más bien dependen del conjunto de 

recursos aplicados, que se pueden explicar a par�r del triángulo interac�vo que propone 

Cesar Coll (2013) entre las interacciones que deben darse entre:  

● Los contenidos teóricos y prác�cos de cada una de las materias. 

● Las ac�vidades que diseñan los profesores. 

● La respuesta de los alumnos ante la aplicación y desarrollo de las ac�vidades.  

De acuerdo con el autor, de lo que se trata es de crear una conjunción de contenidos, 

herramientas y ac�vidades de aprendizaje, que se puede lograr gracias a la mediación de 

las TIC. Es decir, a par�r de un diseño no sólo técnico sino técnico-pedagógico que posibilite 

las interacciones entre los alumnos y los contenidos, y las ac�vidades de aprendizaje, pero 

además potencialice formas de comunicación constante entre los maestros y los alumnos y 

entre ellos entre sí. Por consiguiente, lo que se requiere es generar ac�vidades construc�vas 

mediadas por TIC, pensando en los educandos no sólo como consumidores de información, 

sino también como productores de contenidos, reflexiones y aprendizajes. Es decir, ellos 

mismos, valga la redundancia como productores de sus propios conocimientos, pero con el 

acompañamiento constante de sus tutores.  
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Reflexiones finales 

Hemos reiterado en la presente ponencia, la relevancia del aprendizaje colabora�vo como 

un recurso social de aprendizaje, no obstante, no descartamos la parte individual de los 

procesos de enseñanza. Donde cada uno de los alumnos deben asumir sus 

responsabilidades individuales respecto al logro grupal y personal de los aprendizajes. 

Incluso par�cipan dentro de la evaluación de sus compañeros, sin descartar la evaluación 

que ellos hacen del desempeño propio, es decir, su autoevaluación. Por otra parte, no toda 

meta educa�va �ene que lograrse en equipos colabora�vos, sino que dependerá de cada 

contexto y obje�vos par�culares. Podemos u�lizar diversas estrategias de enseñanza, el 

aprendizaje colabora�vo es una posibilidad más.  

Cerraría diciendo que la efec�vidad del aprendizaje colabora�vo no depende sólo del 

profesor que está a cargo de determinada materia, influye además la opinión y acción de 

nuestros compañeros de los respec�vos colegios, donde se decide si es per�nente o no 

llevar a cabo esta estrategia de aprendizaje. Depende también de factores ins�tucionales 

como la sobrecarga de trabajo en otras materias, si prevalecen en can�dad las tareas 

individuales, es muy probable que los alumnos prioricen la resolución de estas úl�mas sobre 

las colabora�vas. Por úl�mo, también depende de la respuesta de los estudiantes, porque 

procedemos mayoritariamente de modelos de aprendizaje individual y compe��vo, que de 

formas de aprendizajes social o comunitaria. Hay muchos alumnos que prefieren trabajar 

de forma individual, tal como ellos lo han comentado.  

No obstante, como lo expone Cesar Coll (2013), estamos en la nueva ecología del 

aprendizaje, donde ya no sólo se aprende en medios e ins�tuciones formales, sino que se 

generan aprendizajes desde cualquier si�o, con vídeos, libros, tutoriales, etc. De modo que 

se desarrolla cada vez más un contexto más propenso para la autoges�ón del aprendizaje y 

para el trabajo colabora�vo. Porque internet dejó de ser únicamente un proveedor de 

información, como en la web 1.0, debido a que es cada vez más versá�l por las capacidades 
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de interacción e hipermediación. Por consiguiente, no podemos desperdiciar este medio 

cada vez más par�cipa�vo y social que se potencia ahora a par�r de la web 2.0, la 3.0 y la 

4.0. El camino es arduo y resta todavía mucho por descubrir, sin dejar de ver crí�camente el 

uso de las TIC, que también puede propiciar retrocesos en materia educa�va, lo cual es un 

tema profundo por tratar en otra ocasión. A pesar de ello, es innegable el potencial que 

estas tecnologías nos brindan en materia educa�va los invito a explotarlas a par�r de 

modelos de aprendizaje colabora�vo y muchos otros recursos que se deben maximizar.  
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¿Cuáles son los grandes retos que enfrentan los SUAyED de la UNAM en la prác�ca 

docente, después de la pandemia? 

La prác�ca docente desde su concepción más amplia implica abordar todas las estrategias 

y recursos que realiza un docente en el aula (�sica o virtual) para lograr una transmisión 

efec�va del conocimiento. El reto es lograr que, teniendo un alumnado diverso y 

heterógeneo, se alcancen los obje�vos de aprendizaje planteados. De ahí que esta prác�ca 

docente debe ser una ac�vidad dinámica, reflexiva y proposi�va.  

La pandemia ha traído diferentes impactos: 

1) Al día de hoy, en México, se contabilizan cerca de 6 millones de infectados y cerca de 

325 mil defunciones. 

2) El deterioro de múl�ples indicadores económicos, sólo a modo de ejemplo, de 

acuerdo con cifras del INEGI, unas pocas semanas después de que el Gobierno 

Federal instaurara la Jornada Nacional de Sana Distancia para mi�gar la propagación 

del SARS-CoV-2, más de 12 millones de personas salieron de la Población 

Económicamente Ac�va (PEA); es decir, dejaron de tener, o de buscar, una ac�vidad 

que les permi�era generar un ingreso. 

3) Los relacionados con el ámbito educa�vo. Profesorado y alumnado del sistema 

educa�vo nacional tuvimos que transitar de forma súbita a lo que se conoce como 

“la educación remota de emergencia”. 

Sin duda como docente del SUAyED de la UNAM –con sus 50 años de experiencia 

acumulada– tenía ya un camino andado. Fui –quizá– de los que menos sin�ó los estragos 

de este cambio abrupto, si me comparo con un docente que siempre ha impar�do clase La 

prác�ca docente en lo que se refiere a las interacciones entre el alumnado y el profesorado; 

al igual que entre pares, con la administración del SUAyED y con la propia ins�tución. 
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1) La distribución del �empo, horario de asesorías presenciales vs asesorías remota o 

a distancia. Sabíamos de la importancia de la solidaridad, flexibilidad y empa�a. 

Nuestra comunidad de manera personal o en su entorno familiar sufrieron 

afectaciones de salud o económicas derivadas de la pandemia. Así que ampliamos 

nuestro horario de atención y les permi�mos entrar a nuestra casa. 

2) Hicimos uso de tecnologías que antes no hubiéramos tomado en cuenta como un 

recurso de enseñanza (WhatsApp, Facebook live, por poner un ejemplo). 

A �tulo personal, lo anterior me ofreció una oportunidad de reflexionar sobre todos los 

aspectos relacionados con mi prác�ca docente. Sí, el momento ideal para abandonar viejas 

prác�cas e incursionar en otras más innovadoras, menos centradas en el aprendizaje 

enciclopédico y más abocadas a comprender la realidad nacional e internacional. Con un 

sen�do más prác�co que prepare al alumnado para una sociedad cambiante y compleja, 

que puede ser afectada de forma súbita con algo como lo es una pandemia. 

¿Cuál será el verdadero reto? Mi verdadero reto en la prác�ca docente es la autocrí�ca, hacer 

un análisis al término de cada uno de los semestres ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo educo? ¿Lo 

estoy haciendo bien? ¿Cuáles son mis resultados? Todo lo que me permita reconocer aciertos 

y puntos de mejora en aquellos componentes que forman parte de mi prác�ca docente: una 

planeación didác�ca acorde al momento, las rúbricas (en su defecto, las listas de cotejo), una 

evaluación efec�va de los aprendizajes, etc. Poder transitar de una modalidad abierta 

presencial a una remota o a distancia sin que implique tropiezos, adecuando los contenidos y 

materiales de apoyo a las caracterís�cas de la modalidad y las necesidades de los actores 

involucrados (profesorado y alumnado) 
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Compar�r alguna (s) experiencia (s), durante el confinamiento, que cambió el paradigma 

de la prác�ca docente en su en�dad académica 

No puedo hablar como tal de un cambio de paradigma, seguimos siendo conduc�stas con 

un toque de construc�vismo. Pero si adaptamos diferentes procesos en nuestra dinámica 

de trabajo. 

Antes de la pandemia. La licenciatura en Economía en el SUAyED se podían cursar 

asignaturas en dos modalidades:  

a)  A distancia. Consiste en asesorías en línea (e-learning) a través de una plataforma de 

servicios educa�vos (Moodle) que está abierta durante el semestre las 24 horas del 

día. Se contempla que el par�cipante trabaje por lo menos 4 horas a la semana en 

cada asignatura, con el propósito de revisar las clases virtuales, estudiar el material 

didác�co que corresponda a cada tema, resolver sus dudas con el asesor, par�cipar 

en los foros de discusión y realizar la evaluación correspondiente 

b) Saba�na presencial, esta úl�ma caracterizada por la asistencia a 16 sesiones 

presenciales grupales en día sábado y que por tanto fue en la que se requirieron 

mayores modificaciones, derivado del confinamiento por la pandemia.  

A par�r del semestre 2021-I la modalidad abierta se transformó en una modalidad híbrida, 

en la cual las asesorías saba�nas dejaron de ser presenciales para realizarse de forma 

remota en la plataforma Zoom. Esté tránsito de la enseñanza de un salón �sico a uno virtual 

implicó: 

1) Una reestructura de las dosificaciones temá�cas. No pueden ser iguales las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje u�lizadas en sesiones presenciales a las que 

se requieren en una sesión remota. 

2)  Reconocer las diferencias socio económicas de nuestro alumnado. No todos estaban 

en posibilidad de conectarse 4 o más horas seguidas a Zoom para cursar sus 

asesorías. 
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A fin de atender esta situación el SUAyED de la Facultad de Economía, abrió la posibilidad 

de que todos los grupos de esta modalidad tuvieran a su disposición un espacio en la 

plataforma Moodle, en el cual el alumnado tuviera acceso a los elementos de contenido, 

comunicación y evaluación necesarios para con�nuar sus estudios de manera asincrónica. 

Con cerca de 48 años de experiencia, el SUAyED de la Facultad de Economía, al momento 

de la pandemia, ya tenía ya un largo camino recorrido. Se contaba con material didác�co y 

la experiencia en el uso de la plataforma Moodle que integra prác�camente todos los 

servicios. Aun así, nos dimos a la tarea de: 

1)  Realizar una amplia campaña de capacitación en el uso de Moodle, Zoom y la suite 

de Google. 

2)  Se hizo una presentación del Campus Virtual de la UNAM 

 (htps://distancia.cuaed. unam.mx/campusvirtual.html), la que consideramos la 

respuesta ins�tucional más importante para enfrentar la transición de la modalidad 

presencial a la educación remota y a distancia. 

3) Asimismo, se estableció una red de apoyo para los docentes del SUAyED Economía 

por medio del personal administra�vo y académico-administra�vo para que todos 

tuvieran su cuenta de Zoom en aulas virtuales de la UNAM y pudieran con�nuar sus 

asesorías en el horario saba�no establecido. 

4)  Brindar el acompañamiento pedagógico para adaptar la dosificación temá�ca a una 

modalidad híbrida. 

5)  Proporcionar el acompañamiento –de alumnado de servicio social– que apoyará al 

docente durante las sesiones saba�nas. De esta forma el profesorado centró su 

esfuerzo en la impar�ción de su cátedra y no en cues�ones técnicas o de 

administración del aula. 
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Podemos asegurar que los resultados obtenidos son sa�sfactorios. El porcentaje de 

alumnado que acredita el 100% de las asignaturas que inscribe, aumentó un 11% 

comparado con el semestre previo a la pandemia. 

La modalidad híbrida abrió la posibilidad que el alumnado que no viven en la ciudad de 

México y zona conurbada, los cuales no podían asis�r a las sesiones saba�nas en ciudad 

universitaria, pudieran inscribirse en esta modalidad y de esa forma tener el 

acompañamiento sincrónico del docente para desarrollar los conocimientos necesario para 

acreditar la asignatura.  

¿Cuál es su propuesta para que la prác�ca docente responda eficazmente a las 

necesidades futuras, en la educación no presencial? 

Esta transición ha implicado no sólo el proceso de incorporación de aspectos pedagógicos o 

de tecnologías digitales, también conlleva aspectos de organización ins�tucional y ges�ón 

didác�co-pedagógica. En el entendido que la prác�ca docente no depende exclusivamente del 

profesorado, aún y cuando la UNAM se caracterice por su diversidad y pluralidad de enfoques, 

y hagamos uso de nuestra libertad de cátedra, la prác�ca docente se lleva a cabo dentro de 

una ins�tución, es una tarea que se construye de forma colec�va. Por lo tanto, se ve 

influenciada por las experiencias personales del docente y las de la propia ins�tución. 

Debemos atender el currículum y los lineamientos propios de cada SUAyED para impar�r 

docencia. 

Es por ello que, desde un muy par�cular punto de vista, implica la generación de un Modelo 

de Ges�ón Académica Administra�va que, desde la ins�tución permita la op�mización de 

todos los procesos (académicos y administra�vos) en modalidades no presenciales. En el 

cual se consideren las diferentes dimensiones de la prác�ca docente descritas por Fierro, 

Fortul y Rosas (1999): 
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1.  La personal  

2. La interpersonal 

3.  La social 

4.  La didác�ca 

5.  La laboral 

6.  La ins�tucional 

Durante estos años (todos: ins�tución, docentes y alumnos) aprendimos mucho, hicimos 

cambios importantes que debemos conservar y mejorar. 

La época en la que vivimos nos ofrece esa oportunidad, caso muy diferente si nos hubiera 

tocado vivir la pandemia en los 70 –década en la que nací–, cuando incluso tener una línea 

telefónica en casa era un privilegio.  

Es el momento de revisar y adaptar: 

1) Los programas académicos. 

2) Los contenidos que el alumnado puede aprender y desarrollar por su cuenta y cuáles 

requiere del acompañamiento docente, para que de esa forma se pueden eficientar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3) Los materiales didác�cos. 

4) Aumentar el acervo de nuestras bibliotecas digitales. 

5) Replantear las cues�ones norma�vas para permi�r una mayor flexibilidad. 

6) Una ges�ón administra�va que permita el realizar procesos a distancia. Está 

comprobado que es fac�ble realizar exámenes profesionales de forma remota, no 

olvidemos esa prác�ca, hagamos un esfuerzo por conservarla y mejorarla. 

En general proponer nuevas formas de trabajo para todas las modalidades, presencial, 

abierta y a distancia. 
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Con el regreso a las aulas, la educación ya no puede ser lo que era antes de la pandemia, la 

inclusión de las tecnologías debe continuar. Los actores involucrados deberán seguir con su 

alfabetización digital y la incorporación de más herramientas que propicien el desarrollo 

óptimo de los aprendizajes. La educación postpandemia deberá incluir todos los elementos 

que favorezcan el desarrollo integral del alumnado.  

Las modalidades abierta y a distancia dejaron de ser la educación del futuro, para 

conver�rse en la opción del presente. El reto será adecuar metas y obje�vos a esta nueva 

forma de trabajo. 
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¿Cuáles son los grandes retos que enfrentan los SUAyED de la UNAM en la prác�ca 

docente, después de la pandemia? 

Considero que un reto importante será encontrar la forma de dotar de recursos (económicos, 

materiales, tecnológicos y humanos) a todas las en�dades escolarizadas de la UNAM para 

“producir” materiales, “implantar” programas académicos completos para  entornos virtuales 

de tal forma que se pueda replicar una asignatura a distancia o de manera híbrida cuando sea 

imposible impar�rla de manera escolarizada;  esto quiere decir que los expertos de las 

dis�ntas áreas del SUAyED, deberán asesorar, capacitar y acompañar a los responsables de 

este “gran proyecto”. El reto implica que el SUAyED mul�plique sus ac�vidades y/o procesos 

para dar servicio a las en�dades que no perteneces al sistema pero que requerirán 

involucrarse en esa dinámica. 

Nos dimos cuenta que los profesores de la modalidad presencial que en algún momento 

diseñaron y desarrollaron sus programas académicos y tuvieron la oportunidad de u�lizarlos 

en la Pandemia, fueron los menos estresados, manejaron su ac�vidad docente más relajada, 

armoniosa y segura porque ya tenían un programa académico, planeado, diseñado y 

configurado totalmente para ponerlo en marcha sin el problema de la “improvisación”, 

seguros que la parte pedagógica (que es una caracterís�ca del diseño de los materiales 

virtuales desarrollados en la CUAIEED) estaba cubierta y que el aprendizaje de los alumnos, 

con un poco de su guía estaría solventado de manera adecuada.  

Ahora bien, muchos académicos que colaboran en la modalidad presencial �enen una 

resistencia a los entornos virtuales por lo tanto trabajar en “concien�zar” es también un 

desa�o que corresponderá a los especialistas que deberán dotarlos de capacitación en 

dis�ntos temas que los docentes en Educación a Distancia deben desarrollar. 

El reto entonces será que el SUAyED al ser el responsable de esas ac�vidades tendrá que 

diversificar de manera exponencial sus tareas y la carga de trabajo será muy fuerte porque ya 
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no solo atenderá a las en�dades que pertenecen al Sistema sino también al sistema 

presencial. 

Recordemos que la Pandemia si bien ha cedido un poco, no ha terminado y esta situación se 

puede replicar nuevamente o incluso otro �po de eventos como los paros estudian�les o de 

profesores que a�enden a circunstancias sociales o polí�cas que vive nuestra Universidad. 

Compar�r alguna (s) experiencia (s), durante el confinamiento, que cambió el paradigma 

de la prác�ca docente en su en�dad académica 

A principios de enero del 2020 cuando empezaban con más fuerza las no�cias sobre los 

contagios por COVID en China, un compañero académico de mi área me pla�caba que su 

hermana que era enfermera en un hospital en Estados Unidos le había dicho que corrían 

rumores de que a nivel mundial se podía declarar una Pandemia debido a información que 

daba día a día la Organización Mundial de la Salud. En esos días él y yo empezábamos a 

considerar estrategias de acción en caso de que tuviéramos que cerrar la Escuela, cabe 

señalar que veníamos de un paro de alumnas en 2019 donde los alumnos y profesores de 

modalidad escolarizada “sufrieron” al tener que suspender sus ac�vidades habituales, no 

así los alumnos de nuestra única licenciatura a Distancia. 

Yo le comentaba que desde el 2008 cuando colaboraba en una Universidad par�cular, todos 

los contenidos de todos sus programas de preparatoria, licenciatura y posgrados estaban en 

plataformas virtuales y los alumnos incluso podían hacer movilidad de campus en campus 

en toda la República y siempre verían el mismo tema estuvieran donde estuvieran. 

Comentábamos que las grandes universidades en muchos países tenían recursos 

económicos para diseñar sus programas en un corto �empo. ¡Ya visualizábamos la 

necesidad y urgencia de tener cada materia desarrollada para cursarse de manera virtual, 

sin embargo…el des�no nos alcanzó!... 
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Nuestra licenciatura a Distancia es joven (4 años) y recién terminábamos de haber diseñado 

los materiales de los programas académicos, aunado a ello, logramos desarrollar algunas 

materias dentro del programa de apoyo al presencial (PAP) que supone implantar programas 

académicos del modelo escolarizado a la modalidad a distancia. Los profesores que 

diseñaron sus materias inmediatamente nos contactaron para que ges�onáramos el uso de 

sus materias (que ya estaban montadas en la plataforma Moodle) y poder tener a los 

alumnos a distancia. Ellos complementaron esta herramienta con clases sincrónicas por 

zoom porque sus alumnos no estaban habituados al autoaprendizaje. 

Desde luego e inicialmente pensamos que nuestros alumnos del SUAyED no tendrían ningún 

problema con la Con�ngencia debido a que ellos desarrollan su ac�vidad 100 % dentro de 

la plataforma y cuentan con el �empo para desarrollar ac�vidades de cada curso; sin 

embargo sus �empos y herramientas se volvieron “compar�dos” dentro de sus contextos 

(debían prestar sus computadoras con los demás miembros de sus familias y también 

tuvieron que compar�r los �empos de uso), estos factores nos indicaron que el desempeño 

se minimizó y que teníamos que tener una estrategia para solventar esta problemá�ca. 

Volteamos a ver a los alumnos del escolarizado y encontramos que, si reforzábamos con una 

sesión síncrona, nuestros alumnos atenderían una sola clase a la semana y tendrían el 

panorama completo de los contenidos de sus asignaturas de manera más “amigable”. El 

aprendizaje construc�vista que se logra normalmente en los foros de discusión, realmente 

se volvió más ac�vo y acertado. 

Hoy en día, nuestros profesores de Educación a distancia programan sesiones grupales 

síncronas al menos una vez cada quince días para estar “más cerca” de los alumnos. 

Para los alumnos de escolarizado, también se está volviendo una prác�ca más común tener 

materiales de “refuerzo” instalados en alguna plataforma, enviar tareas o realizar alguna 

ac�vidad u�lizando opciones tecnológicas. De alguna forma, tanto los y las profesoras como 
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los y las alumnas de cada modalidad están aprendiendo a u�lizar los recursos que ambas 

modalidades prac�can.  

¿Cuál es su propuesta para que la prác�ca docente responda eficazmente a las 

necesidades futuras, en la educación no presencial? 

Considero que debido a que la población del SUAyED es heterogénea, su modelo que, 

aunque es flexible, sigue siendo de alguna forma “estandarizado” no resulta ser el ideal para 

todo el alumnado. 

Es decir, dentro de un grupo de alumnos hay quienes disponen de todo el �empo para el 

estudio y entrega de ac�vidades, hay quienes debido a sus ac�vidades laborables disponen 

de poco �empo y hay un tercer grupo que muchas veces ya está inmerso laboralmente 

dentro del área académica que eligió y �ene toda la experiencia que su programa académico 

de forma teórica con�ene. 

Por lo anterior, mi propuesta sugiere que dentro de los programas académicos que ya están 

desarrollados (o están por desarrollarse) se “diversifiquen” las ac�vidades de aprendizaje y 

por ende las de evaluación…..para quienes �enen �empo de estudio y solo se dedican a ello, 

que entreguen ac�vidades y par�cipen de manera “normal” en los foros de discusión; para 

quienes laboran y solo disponen de un �empo muy reducido, evaluarlos con un trabajo 

entregable en 3 �empos solamente (durante el semestre) y retroalimentado 

oportunamente para que se pueda rec�ficar y rehacer si es necesario y finamente evaluar 

al tercer grupo con una evidencia o comprobante de que domina el tema; esto muchas veces 

puede ser un documento de su empleador o jefe superior donde constate que esa persona 

domina los obje�vos que le marca la materia; incluso puede presentar un probatorio de 

algún seminario o diplomado, incluso un curso de capacitación que lo acredite. 

He tenido la experiencia de llevar a cabo este �po de estrategia en otra Universidad a 

Distancia con mucho éxito y considero que se puede adaptar y mejorar. 
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¿Cuáles son los grandes retos que enfrentan los SUAyED de la UNAM en la prác�ca 

docente, después de la pandemia? 

En la Facultad de Medicina hemos venido trabajando con la modalidad a distancia como una 
estrategia educa�va para apoyar el plan de estudios presencial de la Licenciatura de Médico 
Cirujano. Desde su incorporación ha sido y es un reto. 

Esta estrategia inició con el diseño, desarrollo e implementación de asignaturas opta�vas en 
la modalidad a distancia, las cuales se impar�an inicialmente de forma presencial. El H. 
Consejo Técnico de la Facultad tuvo la inicia�va de esto, como respuesta a la solicitud de 
nuestras y nuestros estudiantes. Su logro académico se debe, además, al interés de los y las 
docentes por la modalidad a distancia. 

En 2014 se inició el diseño de dichas asignaturas y en 2015 se impar�eron por primera vez 
nueve asignaturas que se imparten durante los primeros nueve semestres de plan de 
estudios. Actualmente se �enen 25 asignaturas diseñadas en la modalidad a distancia 
(MOLIMOD). 

Durante estos úl�mos seis años esta experiencia favoreció la incorporación de si�os 
electrónicos, recursos digitales y otros cursos en la modalidad a distancia a lo largo de la 
trayectoria académica de la licenciatura. Su estructura pedagógica y su diseño toman como 
base las necesidades educa�vas que pueden apoyar los diferentes momentos de la 
formación profesional. 

Con esto pudimos enfrentar los inicios de la pandemia, lo que nos dio la pauta para ubicar 
de cómo apoyar a estudiantes y docentes para enfrentar sus ac�vidades educa�vas y 
académicas durante el confinamiento. 

Un reto al inicio de la pandemia fue la comunicación, pues los mecanismos para ese 
momento no ayudaban a la transmisión de toda la información relacionada con las 
ac�vidades académicas. Otro de los retos fue con�nuar con las clases, reuniones, y 
ac�vidades escolares y académicas, entre otras Por ello nos dimos a la tarea de buscar y 
diseñar recursos que de forma sencilla les proporcionaran el manejo de las herramientas 
digitales: Zoom y Meet principalmente, lo cual para ese momento era en gran medida ajeno 

Para facilitar la comunicación y hacer llegar a toda la comunidad de nuestra Facultad los 
recursos y herramientas que se requerían para con�nuar con las labores, se diseñó un si�o 
denominado MediTIC, el cual permi�ó poner a la disposición de estudiantes, académicas y 
académicos, profesionales de la salud y público en general, aquellos recursos que permi�rán 
la operación inmediata las ac�vidades académicas que con�nuaban su cauce. 
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Medi�c incorporó de manera inmediata tutoriales para el uso de las herramientas digitales 
por estudiantes y docentes, calendarios de exámenes, links para cursos, recursos educa�vos 
relacionados con temas de salud y seminarios web entre otros.  Además, contribuyó de 
manera significa�va en la difusión y creación de ac�vidades culturales y recrea�vas ya que 
la salud mental era un aspecto que había que considerar como una necesidad que requería 
atención por la situación que se vivía. Así mismo, entre otros muchos recursos, se integraron 
recomendaciones para la alimentación y ac�vidad �sica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compar�r alguna (s) experiencia (s), durante el confinamiento, que cambió el paradigma 

de la prác�ca docente en su en�dad académica 

La necesidad generada por el confinamiento nos dio la posibilidad incorporar una estrategia 

que favoreciera la capacitación de los docentes tanto en el uso de las herramientas digitales, 

así como como en la construcción de recursos educa�vos, aulas virtuales con cursos 

estructurados didác�camente y pedagógicamente que favoreciera al docente la impar�ción 

de sus asignaturas y al estudiante el logro de los aprendizajes.  

Para ello se diseñó la estrategia “Hacia la docencia en línea”. La estrategia se conformó 

inicialmente por tres etapas, cada una de ellas con dis�ntos propósitos: iden�ficar y 

familiarizarse con las herramientas que pueden u�lizar para la planeación de una clase en 

línea; atender las dudas generadas mediante asesorías personalizadas; posteriormente, 
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prac�car con la realización de talleres paso a paso sobre el diseño de clases y, finalmente, 

profundizar en el desarrollo de las habilidades digitales mediante diversos talleres de 

didác�ca y evaluación. Finalmente, ante la situación de con�nuar con el confinamiento e 

iniciar con el nuevo ciclo escolar se incorporó la cuarta etapa en Hacia la docencia en línea 

denominada “Diseño de contenidos académicos en aula virtual”, en donde puso a la 

disposición del profesorado una estructura general de un curso en aula virtual con la 

finalidad de apoyar la planeación y diseño de sus cursos y clases en línea. Su propósito fue 

el de apoyar la construcción y organización de los contenidos de las asignaturas con base en 

los programas académicos, en donde docentes y estudiantes pudieran consultar los recursos 

educa�vos a través de una secuencia de estudio, con el propósito de llevar a cabo los 

procesos educa�vos y comunicación, que contribuyen al cumplimiento de los obje�vos y 

resultados de aprendizaje. 
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¿Cuál es su propuesta para que la prác�ca docente responda eficazmente a las 

necesidades futuras, en la educación no presencial? 

Las necesidades ya están presentes y las propuestas deben obedecer a tres puntos básicos: 

1.   Conocer cómo se están dando los procesos de enseñanza aprendizaje.  En realidad 

no sabemos si con las estrategias implementadas en la educación en línea se provocó 

el tránsito a un paradigma dis�nto al que prevalece, (en donde el docente enseña y 

el alumno aprende) a otro más orientado al que caracteriza a la educación a 

distancia, en dónde la o el alumno se responsabiliza en la construcción de su 

aprendizaje y la o el docente guía orienta y lo fortalece con  estrategias y recursos 

este aprendizaje o sólo se incorporaron las herramientas digitales sin cambiar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

2.    La evaluación de las experiencias es un reto del presente.  Es muy importante no 

perder las experiencias de las buenas y malas prác�cas docentes, las primeras para 

replicarlas y las segundas para evitarlas, por lo que su evaluación es primordial. 
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3.    Flexibilidad curricular: El reto a futuro será transitar sobre cimientos firmes 

construidos a través de los beneficios de los modelos educa�vos de las modalidades 

abierta y a distancia y presencial que puedan ser aplicados con base en el 

conocimiento de los diversos campos de estudio, logrando una combinación que 

flexibilice los planes de estudio y los programas académicos que garan�cen una 

formación de calidad que asegure el desarrollo profesional de los egresados. 
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Resumen 

 

Las bibliotecas digitales, también llamadas virtuales o electrónicas, se han convertido cada 

vez más en un factor muy importante del quehacer académico, además, durante la reciente 

epidemia por Coronavirus, estas desempeñaron un papel muy relevante debido a las 

restricciones derivadas de esta enfermedad.  

Los avances tecnológicos y la disminución de los costos relacionados con la computación y 

las telecomunicaciones han permitido diversificar las herramientas relacionadas con el 

almacenamiento, organización y distribución de la información esto ha tenido una gran 

influencia en todas las áreas del conocimiento y las bibliotecas no son ajenas a dichos 

avances. 

Ha transcurrido una gran trecho en la historia de la humanidad desde que se realizaron  los 

primeros registros documentales a los que pocas personas tenían la posibilidad de acceder, 

hasta nuestra época donde disponemos de herramientas cada vez más diversas y asequibles 

para resguardar, organizar y diseminar el conocimiento, sin duda esto ha permitido 

fomentar y desarrollar ampliamente el quehacer académico pues las colecciones 

electrónicas de libros, revistas, tesis y otros documentos cada vez son más comunes. 
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Biblioteca digital. Herramienta fundamental para el trabajo académico 

 

La biblioteca 

Biblioteca 

“Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación, estudio [organización] 

y exposición de libros y documentos.” (Real Academia Española, 2022) 

Acervo 

 

Colecciones 

Monografías 

Es un documento que como su nombre lo indica “mono” uno o único “grafía” que se podría 

entender como la representación gráfica mediante un escrito de un determinado tema, en 

este caso cabrían son los trabajos académicos de investigación, libros, tesis, etcétera. 

 

Libro 

¿Qué entendemos por libro? 

“Se entiende por libro una publicación impresa no periódica que consta como mínimo de 

49 páginas, sin contar las de cubierta, editada en el país y puesta a disposición del público.” 

(UNESCO, 1964, pág. 154) 

“Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con extensión suficiente para formar 

volumen, que puede aparecer impresa o en otro soporte.” (Real Academia Española, 2022) 

De lo anterior se puede deducir que es una monografía, que trata sobre un determinado 

tema en forma exhaustiva, es decir a detalle y con cierta amplitud, un libro podría tratar 

sobre estadística para producción, de matemáticas financieras, de contabilidad para 

empresas de servicios, de psicología industrial, etcétera. 
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La historia del libro que es muy antigua, los primeros libros se hacían la mano incluso antes 

de que existiera el papel la humanidad trataba de registrar su experiencia o conocimiento 

utilizando los materiales que tenía la mano la piel o la tela, posteriormente con la invención 

del papel y luego la imprenta se pudo elabora múltiples ejemplares y con ello ampliar la 

difusión del conocimiento. 

 

Tesis 

La tesis es otra fuente de información que a veces no es bien aprovechada y diría 

menospreciada, sin embargo, estas nos permiten conocer la aplicación del conocimiento en 

la vida práctica, por ejemplo, en el caso de la Facultad se puede ver la aplicación de los 

modelos técnicos o teóricos como los matemáticos o, las leyes, en las organizaciones y esto 

hace que dicho conocimiento aterrice en la vida práctica. 

Además, cuando pretendemos acercarnos a un tema y a veces conocemos poco y queremos 

saber que se ha escrito sobre dicho tema podemos consultar las referencias que la tesis 

incluye, eso nos va a dar la posibilidad de acceder a más fuentes de información 

relacionadas con ese tema. 

 

Publicaciones seriadas o periódicas 

Las publicaciones periódicas son fuentes de información que aparece con cierta regularidad 

cómo los periódicos hola revistas es decir se publican con cierta frecuencia. 

Revistas 

Las revistas son ese medio para dar a conocer de forma inmediata la opinión de expertos 

sobre alguna materia hay revistas especializadas las de carácter general o de divulgación, 

Pertenecen al bloque de publicaciones seriadas porque generalmente aparece con cierta 

regularidad dependiendo de la revista, ésta puede ser semanal, quincenal, mensual, 

bimestral, trimestral, semestral o, en algunos casos anual. 
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Diarios 

Como su nombre lo indica, normalmente se publican todos los días, hay diarios comerciales 

y diarios oficiales, en este último caso, nos brindan indicaciones o disposiciones de carácter 

legal emitidas por las instituciones gubernamentales. 

Material de referencia 

El material de referencia son las enciclopedias y diccionarios, normalmente es el primer 

recurso que utilizamos cuando queremos conocer qué significa terminó o tema. 

 

Colecciones electrónicas 

Otra colección que forma parte de las bibliotecas son los nominados bibliotecas digitales 

que se conforman por libros electrónicos, revistas electrónicas, tesis electrónicas, mapas 

digitales y bases de datos. 

Libros electrónicos 

¿Qué es un libro electrónico? 

La real academia de la lengua lo define como “libro en formato adecuado para leerse en un 

dispositivo electrónico.” (Real Academia Española, 2022) 

Hay varias definiciones del libro electrónico, sin embargo, se podría decir que no es más 

que el texto de un libro almacenado en un archivo un archivo de texto, generalmente 

elaborado en computadora. 

 
Ilustración 1 Ejemplo de libro electrónico 
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Una versión indica  que la historia del libro electrónico comienza en 1971 cuando Michael 

Stern Hart, en la Universidad de Illinois, decidió transcribir el acta de independencia de 

Estados Unidos en un archivo de computadora con el fin de compartir dicha información 

entre sus amistades, posteriormente sí fueron agregando archivos de otros libros, de ahí 

surge un proyecto que persiste hasta nuestra época denominado proyecto Gutenberg dicho 

proyecto actualmente incluye miles de libros de diferente origen y diferentes idiomas. 

(Lebert, 2010) 

 
Ilustración 2 Ejemplo del libro electrónico: Auditoria de estados financieros del profesor Gabriel Sánchez Curiel 
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Revistas electrónicas 

“En el ámbito de la bibliotecología es válido definir a la revista electrónica como una 

publicación seriada producida, publicada y distribuida a través de redes electrónicas.” (Lugo 

Hubp, 2005) 

 
Ilustración 3 Artículo de revista electrónica en formato de texto plano 

Las revistas electrónicas surgieron como tal después de los libros electrónicos, sin embargo 

estas han tenido un desarrollo de herramientas, más amplio que los libros electrónicos, por 

ejemplo algunas incluyen traducción a varios idiomas, generación de citas en varios estilos, 

impresión directa, selección y envío por correo electrónico de varios artículos, y un 

elemento muy importante, el servicio de alerta bibliográfica que nos permite recibir noticias 

cuando se publican artículos relacionados con nuestro tema de interés. 
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Ilustración 4 Artículo de revista electrónica en formato PDF 

Bases de datos 

Es una colección muy interesante que surge con las bibliotecas digitales son las 

denominadas bases de datos estas son colecciones de libros, colecciones de revistas, 

colecciones de tesis, o de todos estos juntos. 

 
Ilustración 5 Base de datos INFOSEL (Finanzas) 

Las bases de datos tienen la versatilidad de combinar las herramientas de los libros y de las 

revistas electrónicas es común encontrar bases de datos multidisciplinarias es decir 

incluyen información de muchas áreas de conocimiento. 

La biblioteca digital de la UNAM, tiene un poco más de 200 bases de datos, sin embargo no 

hay que perder de vista que cada una contiene varios millones de documentos (libros, 

artículos de revistas, informes, gráficas, videos, etcétera). 
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Ilustración 6 Base de datos ENI (Informática) 

Elaborando una estrategia de búsqueda 

Ya conocemos la estructura de una biblioteca digital pero es importante para aprovechar 

mejor este recurso es necesario elaborar una correcta estrategia de búsqueda, Para esto 

primero debemos preguntarnos qué tipo de búsqueda pretendemos hacer, hay búsquedas 

casuales en las que simplemente pretendemos conocer información muy general sobre 

algún asunto o tema, en el caso del ambiente universitario, es más común realizar trabajos 

escolares o más amplios como los proyectos que desarrollan los investigadores. 

 
Ilustración 7 Interfaz del catálogo de búsqueda 

Antes de iniciar una búsqueda se deben considera algunos elementos que nos van a servir 

para delimitarla y optimizar los resultados, estos elementos se pueden dividir en, básicos: 

Título del libro o del artículo, Tema, Autor, y editorial. 

Otros elementos muy útiles que pueden complementar la estrategia de búsqueda serían: 

Tipo de fuente o publicación, estas pueden ser académicas y como parte de estas, las 

arbitradas, ubicación geográfica se refiere a la región o país que nos interesa, idioma, 

información de texto completo o solo de referencia, fecha o período de la publicación de la 

información y, en algunos casos establecer si preferimos texto plano o PDF, en este caso el 

texto plano permite copiar el texto para integrarlo en nuestro trabajo. 
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Cabe mencionar que es importante citar siempre los datos de la fuente de información, para 

ello los documentos de la biblioteca digital siempre incluyen los metadatos donde se 

detallan los elementos que la identifican. 

 
Ilustración 8 Pie de imprenta. Elementos para referenciar una fuente documental 

Conclusión 

A manera de conclusión podría decir que la biblioteca digital, por sus características, ha 

permeado la forma de enseñar, ha modificado el quehacer de las universidades. La 

disponibilidad y versatilidad del libro electrónico ha trascendido en nuestra forma de 

trabajar, el hecho de tener la posibilidad de acondicionar a nuestras necesidades el tamaño 

del texto, de disponer de herramientas multimedia, contar con hipertexto que permite 

vincularlo con otras fuentes y, la posibilidad de crear bibliotecas virtuales personalizadas, 

son características que podemos obtener en las bibliotecas digitales, esto permiten una 

mayor autonomía en el aprendizaje y contribuye al trabajo colaborativo. 

Por lo mencionado anteriormente, las bibliotecas digitales a través del libro electrónico, la 

revista electrónica y las bases de datos, sin duda se han convertido en una herramienta 

fundamental para la formación académica y la investigación. 
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Numeralia de las colecciones electrónicas de la UNAM 

La colección electrónica de las bibliotecas del Sistema bibliotecario de la UNAM está 

integrado por: 

477,373  Libros,  

22,200  Revistas,  

460,877  Tesis,  

218   Bases de datos,  

2,721   Documentos del Fondo Antiguo,  

13,805  Mapas,  

2,989   Fotografías digitalizadas,  

                                          (Dirección General de Bibliotecas, 2021) 

Acceso los catálogos del sistema bibliotecario de la UNAM 

Libros electrónicos: 

https://elibrunam.dgb.unam.mx 

Revistas electrónicas: 

https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/revistas-y-articulos/revistas 

Tesis electrónicas: 

https://etesiunam.dgb.unam.mx/ 

Bases de datos: 

https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/bases-de-datos 

Libros electrónicos del fondo antiguo: 

https://fantiguodigital.dgb.unam.mx/ 
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Otras bibliotecas digitales de la UNAM 

Libros de acceso abierto: 

http://www.librosoa.unam.mx 

Colección de revistas electrónicas: 

http://www.revistas.unam.mx 

Descarga Cultura.UNAM: 

https://descargacultura.unam.mx 

Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana: 

http://www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 

 

Ejemplos de bases de datos relacionadas con las disciplinas de la Facultad 

Vlex: 

https://app.vlex.com/ 

Ebsco: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=lls 

Proquest: 

https://www.proquest.com/central/fromDatabasesLayer?accountid=14598 

Emerald: 

http://www.emerald.com/insight 

Emerging Markets Group Company: 

https://www.emis.com/php/home 

INFOSEL: 

https://unam.infosel.com/ 
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Bibliotecas digitales de otras instituciones 

Biblioteca Daniel Cosío Villegas: 

https://biblioteca.colmex.mx/es/recursos-electronicos 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe Repositorio digital: 

https://repositorio.cepal.org 

Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT): 

https://www.conricyt.mx 

Biblioteca Digital Hispánica. Biblioteca Nacional de España: 

http://www.bne.es 

Biblioteca virtual Miguel de Cervantes: 

https://www.cervantesvirtual.com 

ILCE: 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx 

Google Arts & Culture: 

https://artsandculture.google.com 
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Ejemplos de la biblioteca digital de la UNAM, relacionados con las disciplinas de la 

Facultad de Contaduría y Administración  

Libros 
electrónicos 

  

 Microeconomía Parkin 

 Economía Samuelson 

 Administración Hellriegel 

 Administración Chiavenato 

 Fundamentos de contabilidad Alva 

 Matemáticas financieras Díaz Mata 

 Matemáticas financieras con 
Excel Bedoya 

 Informática Base de datos ENI 

 Contaduría, Derecho e 
impuestos Base de datos VLEX 

 Multidisciplinaria Vitalsource 
 

 

Revistas 
electrónicas 

Harvard business review https://www.bidi.unam.mx/i
ndex.php/colecciones-
digitales/revistas-y-
articulos/revistas 

. Colección de revistas electrónicas 
UNAM 

http://www.revistas.unam.m
x 

 

 

https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/revistas-y-articulos/revistas
https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/revistas-y-articulos/revistas
https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/revistas-y-articulos/revistas
https://www.bidi.unam.mx/index.php/colecciones-digitales/revistas-y-articulos/revistas
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Bases de datos   

VLEX Derecho, Contaduría, Impuestos https://app.vlex.com 

EMIS Economía, finanzas, industria https://www.emis.com/php/
home 

Business Source 
Ultimate 

Negocios https://search.ebscohost.co
m/login.aspx?authtype=ip,ui
d&custid=s5057637&groupid
=main&profile=ehost&defaul
tdb=bsu 

PROQUEST Multidisciplinaria https://www.proquest.com/?
accountid=14598 

Infosel Información bursátil https://unam.infosel.com 

Economática Inversiones, finanzas https://economatica.com 
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Introducción 

El contexto reciente de una pandemia que ha tenido una duración de más de dos años 

aunado a un alumnado perteneciente al siglo XXI ha obligado al docente a explorar nuevas 

estrategias didácticas las cuales permitan que el proceso de enseñanza aprendizaje alcance 

los objetivos de los programas de estudio, pero además con un alumno motivado, 

participativo y responsable de su propio aprendizaje. 

Una de estas estrategias didácticas es el juego el cual se puede incorporar 

como estrategia alternativa a las estrategias didácticas convencionales también llamadas 

tradicionales. 

Con el propósito de presentar una propuesta a la necesidad antes expuesta este taller tiene 

como objetivo que el docente pueda crear juegos para aplicarlos como estrategia didáctica 

con las herramientas que proporciona Moodle con el módulo Games. 

De acuerdo con el objetivo planteado se da una breve explicación sobre la gamificación que 

es de donde provienen los juegos para posteriormente mostrar los pasos para crear juegos 

con el Módulo de Games para finalmente mostrar algunos ejemplos resultado del taller 

creados por los docentes que lo tomaron.  
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Desarrollo del tema 

Al hablar de Games que traducido al español es juegos invariablemente es necesario hablar 

de la gamificación definida como la aplicación elementos propios del juego en contextos 

ajenos a éste, para lograr   una mayor motivación, además de otros resultados positivos 

propios de los juegos (Teixes, 2016). 

Respecto a esto Teixes (2016) menciona que la motivación es el factor clave para el 

aprendizaje. 

Aplicada al ámbito educativo la gamificación puede ser definida como una metodología 

para diseñar actividades de aprendizaje que integran a través de cualquier soporte, digital 

o no, diferentes elementos y mecánicas provenientes de los juegos. (Divulgación Dinámica 

Formación, 2020, p.6). 

¿Porque incorporar los juegos como estrategia didáctica? La respuesta es simple, los 

alumnos de hoy pertenecen al siglo XXI donde los juegos y sobre todo los videojuegos son 

parte de su entorno desde que eran pequeños por lo que los diferentes elementos y 

mecánicas que provienen de estos les serán familiares. Además, el juego como estrategia 

didáctica, implícitamente conlleva un aprendizaje favorecido, dependiendo el tipo de juego 

y el diseño de este: la motivación, la memorización, la participación y la confianza. 

Algunos comentarios de alumnos que han usado juegos para su proceso de aprendizaje son 

los siguientes: 

• Hacer las actividades que también por ser juegos eran entretenidos siento que 

podías hacer también cuantas veces tu quisieras para repasar tus conocimientos 

(Participante 16, comunicación personal, 10 de febrero de 2021). 
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• Las actividades estaban muy bien realizadas, muy bien elaboradas […] el serpientes 

y escaleras, el ahorcado, entre otros que […] estaban muy, muy, muy entretenidos 

y te ayudaba a dejar claras las cosas (Participante 20, comunicación personal, 10 de 

febrero de 2021). 

• Sí, me gustó mucho también la parte de la de los juegos […] es un método para 

aprender, […] mejor (Participante 7, comunicación personal, 10 de febrero de 

2021). 

• Con las actividades que dejó en los Juegos siento que yo aprendí bastante 

(Participante 3, comunicación personal, 10 de febrero de 2021) (García p.178-179, 

2021) 

Ahora bien, un docente podría preguntarse ¿Por dónde iniciar con los juegos para 

incorporarlos como una estrategia didáctica alternativa? El camino más simple es iniciar con 

juegos que en un principio solo estaban pensados para divertirse y que además son 

familiares tanto para el alumno como para docente, para lo cual Moodle tiene el módulo 

llamado Games el cual tiene los siguientes juegos: 

Ahorcado, Crucigrama, Sopa de letras, Millonario, Sudoku, La imagen oculta. Serpientes y 

Escaleras y Libro con preguntas. (MoodleDocs, s/f) 

Para efectos del taller se utilizaron solo 4 juegos: Ahorcado, Crucigrama, Sopa de letras y 

Serpientes y Escaleras.  
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Cada uno de estos juegos conlleva 3 pasos generales para su creación: 

Antes de iniciar es importante tener permisos de edición y activar la edición. Hecho lo 

anterior se puede iniciar la creación de juegos mediante los siguientes pasos: 

Paso 1.- Crear la fuente de donde se tomará la información que se le preguntará al alumno 

a través de los juegos. Para este paso existen dos fuentes posibles: El glosario y El banco de 

preguntas. Ambos deben contener la información del tema o los temas que se pretende 

que el alumno estudie. 

Para el primer caso se crea haciendo clic en la opción Añadir una actividad o recurso (Ver 

Figura 1). Esta opción mostrara una ventana emergente con la lista de actividad y recursos 

disponibles en Moodle aquí debe elegirse Glosario (Ver Figura 2). 

Figura.  1  

Mosaico para trabajar por Unidades de Moodle 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 
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Figura.  2 

Recurso y Actividades disponibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

Para crear el glosario bastara con darle un nombre al glosario, una descripción del contenido 

de éste, guardarlo y regresar al curso (Ver Figura 3). 

Figura.  3 

Creación del glosario 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 
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Al regresar al curso se verá creado el glosario (Ver Figura 4). Lo siguiente será comenzar a 

llenarlo con conceptos de la temática elegida.  

Figura.  4  

Glosario creado 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

Para agregar los conceptos   se hace clic en el nombre del glosario para entrar a él y ya 

dentro hay que hacer clic en el botón Añadir una nueva entrada (Ver Figura 5) 

Figura.  5 

Ingresando entradas al glosario 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

Para llenar la entra deben registrarse dos datos el concepto y la definición para a 

continuación guardar la entrada. (Ver Figura 6). Para agregar más conceptos se repiten estas 

acciones. 

Figura.  6 Registro de concepto y definición 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 
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Una vez que se cuenta con suficientes términos se puede dar por terminado el glosario. 

Para el segundo caso donde la fuente son preguntas, hay que ir al menú y elegir la opción 

banco de preguntas y lo primero que hay que crear preferentemente es una categoría a fin 

de llevar un orden y saber a qué tema pertenecen estas preguntas a través de la categoría 

(Ver Figura 7). 

 Figura.  7 

Creación de categoría 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

Creada la categoría se crean preguntas Es importante elegir la categoría creada a fin de que 

se guarden en ésta las preguntas (Ver Figura 8). 

Figura.  8 

Elección de categoría y creación de preguntas 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 
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Para crear las preguntas se hace clic en la opción Crear una nueva pregunta, aparecerá una 

ventana emergente con el tipo de preguntas que se pueden crear para efectos del taller 

todas serán del tipo respuesta corta (Ver Figura 9). 

Figura.  9 Elección de tipo de preguntas 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

Una vez creada la fuente de información glosario o preguntas, se continua con el paso 2 que 

se describe a continuación. 
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Paso 2.- Elegir el juego del módulo de games de Moodle. Este paso es sencillo, se debe hacer 

clic en la opción Añadir una actividad o recurso en la pantalla inicial del curso. Esta opción 

mostrara una ventana emergente con la lista de actividad y recursos disponibles en Moodle 

aquí debe elegirse el juego. Para ejemplificar ya que los pasos son los mismos se elegirá el 

Ahorcado (Ver Figura 10) para concluir con este paso. 

Figura.  10 

Juegos correspondientes al módulo Games de Moodle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 
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Paso 3.- Una vez que se eligió el juego el siguiente paso es configurar las opciones de tres 

secciones esenciales del juego. 

La primera sección esencial es donde hay que dar un nombre al juego, preferentemente 

colocar una descripción y asociar la fuente de información en la opción Fuente de 

preguntas. Si se creó un glosario se elige el glosario si se crearon preguntas se elige 

preguntas y la categoría de donde éstas se tomarán (Ver Figura 11). 

Figura.  11  

Sección general de Configuración del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 
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Otra sección esencial es la de calificación ya que se define la calificación que podría obtener 

y en que categoría, así como cuando podrá el alumno ingresar a jugar el juego y la fecha 

límite para jugar (Ver figura 12). 

Figura.  12  

Sección para configurar las opciones de calificación 

 

   

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

La última sección esencial para la configuración es la que es propia para cada juego. Esta 

sección es importante mencionar que contendrá opciones diferentes en función del juego 

elegido (Ver Figura 13). 

Figura.  13 

Sección para configurar las opciones del juego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 
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Una vez configuradas las opciones antes mencionadas se deben guardar y regresar al curso 

para realizar el último paso que será opcional en función de la fuente de preguntas que se 

haya elegido para el juego. Si se eligió el glosario un último paso será ocultarlo (Ver Figura 

14). 

Figura.  14 

 Opción para ocultar el glosario 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

Con estos pasos se habrá logrado crear un juego. 

En relación con lo antes expuesto   la creación de juegos con la herramienta de Moodle 

resulta sencilla ya que cada juego se hace bajo el mismo procedimiento, lo más importante 

será la información que se use para el juego, así como establecer el momento en el que se 

hará uso de esta estrategia didáctica durante el proceso de aprendizaje. Así mismo se hace 

hincapié que esta herramienta no es la única para crear juegos esta H5P o bien el uso de 

herramientas externas que pueden integrarse a Moodle para que los resultados también se 

vacíen de forma automática en el libro de calificaciones. 
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Para concluir es importante decir, que los resultados logrados del taller fueron satisfactorios 

el objetivo se cumplió y cada uno de los profesores participantes logro seguir los pasos 

mencionados arriba y crear juegos donde las dos temáticas abordadas como ejemplos 

fueron los componentes de la computadora y la independencia de México (Ver Figura 15). 

Figura.  15 

Juegos creados por los docentes asistentes al taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

 

 

 



      

 

114 |            .           

Referencia 

Divulgación Dinámica Formación, (2020), Gamificación [Material del curso]. 

 

García Vargas Adriana. (2021). Aula invertida en entornos virtuales de aprendizaje como 

apoyo a la enseñanza de la planeación de proyectos informáticos. Universidad Del 

Desarrollo Empresarial y Pedagógico. 

 

Plataforma Educativa Virtual para Sistema Escolarizado Ver. 3. (s/f). FCA-UNAM 

https://cedigec.fca.unam.mx/docencia/course/view.php?id=16 

 

Teixes Argilés, F. (2016). Gamificación. UOC. 

 

 

 

 

  



      

 

115 |            .           

  

Mtro. Víctor Hugo Carrillo López 
Responsable de Soporte Técnico y So�ware 
Facultad de Contaduría y Administración - UNAM 

 

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS 
CON H5P EN MOODLE PARA LA 

DOCENCIA 



      

 

116 |            .           

Introducción 

Para comprender mejor este término de H5P vamos a explorar un poco el contexto de las 

páginas Web. Desde sus inicios la creación de páginas Web se ha desarrollado u�lizando un 

lenguaje de marcado de hipertexto (HyperText Markup Language) mejor conocido como 

HTML, se trata del componente básico para su creación y maquetación. La palabra 

hipertexto se refieren principalmente a la interconexión entre dis�ntas páginas web por 

medio de los ahora ya conocidos hipervínculos. 

Con el �empo el código HTML empezó a ser insuficiente ante la necesidad de crear 

contenido más llama�vo o interac�vo. Para “resolver” el problema empezaron a surgir 

herramientas de so�ware que permi�an generar contenido interac�vo e incrustarlo dentro 

de una página Web siendo el más popular Macromedia Flash. 

Sin embargo, Flash tenía algunos problemas que se empezaron a acentuar conforme se 

popularizó su uso, algunos de ellos eran los siguientes: se trataba de una tecnología 

propietaria, es decir una empresa era dueña del programa y cobraba por su uso; no 

funcionaba de forma na�va en los navegadores de Internet; presentaba problemas de 

seguridad y consumía mucha batería en disposi�vos móviles.  

Conociendo estos problemas en el año 2008 fue liberada la quinta versión de HTML llamada 

HTML5. Con HTML5 era posible crear contenido interac�vo con las mismas caracterís�cas 

que Flash, pero sin los problemas antes mencionados. HTML5 es un estándar, funciona de 

forma na�va en cualquier navegador (incluido los de disposi�vos móviles) y no incrementa 

ni el riesgo en seguridad ni el consumo de batería. 
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¿Qué es H5P? 

H5P es un paquete de HTML5 que nos facilita la creación de contenido interac�vo pensando 

principalmente en el entorno educa�vo, no se requieren conocimientos de programación, 

puede ser fácilmente reu�lizable, es libre, gratuito, no requiere complementos para 

funcionar y trabaja en cualquier �po de disposi�vo. 

Al tratarse de un estándar muchos gestores de contenido (CMS) como WordPress, 

Blackboard, Drupal o Moodle lo han integrado directamente como parte de sus recursos 

disponibles, de tal forma que es posible agregar paquetes y personalizarlos directamente 

desde estos gestores sin necesidad de realizarlos desde el si�o oficial (h5p.org). 

Recursos H5P 

Existen diversas formas u�lizar estos recursos de H5P, la más común es u�lizando el si�o 

web oficial y posteriormente compar�endo el vínculo de dicho recurso generado desde la 

misma página. Para hacerlo de esta manera será necesario crear una cuenta gratuita. 
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Otra opción es u�lizar alguna plataforma de ges�ón de contenido que lo soporte como las 

mencionadas BlackBoard, Drupal o Moodle. Para nuestro caso vamos a u�lizar Moodle 

agregando estos recursos como si fuera una ac�vidad. Es importante mencionar que es 

necesario que la herramienta esté instalada en la plataforma y contar con una cuenta de 

profesor con permisos de edición para poder agregar ac�vidades. 

Para insertar el recurso bastará con dar clic en la opción Nueva ac�vidad o recurso y 

seleccionar “H5P Contenido interac�vo”. 

 

Posteriormente se nos mostrará una ventana donde podremos elegir el �po recurso que 

vamos a insertar. El primer cuadro es la descripción solicitada cada que creamos una 

ac�vidad en Moodle, en el segundo cuadro se muestra el editor de H5P (este cuadro ya no 

es Moodle) donde podremos elegir el �po de recurso que deseamos insertar dentro de la 

plataforma. 
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Dependiendo del �po de recurso seleccionado y su funcionalidad serán las opciones de 

configuración que tenemos que rellenar en los espacios correspondientes. 

A con�nuación, se muestran algunos ejemplos de recursos H5P más comunes por �po de 

contenido, con la finalidad de revisar de mejor manera la gran can�dad de �pos de recursos 

que podemos u�lizar vamos a clasificarlos en cuatro grandes categorías (sin que esto 

implique que se trate de una clasificación oficial) agrupándolos por su principal uso. 

Presentación de contenido 

Se trata de recursos que permiten la presentación de información de forma dinámica y hasta 

diver�da de forma que se facilite el entendimiento de algún tema, por ejemplo, una 

presentación de PowerPoint entraría en esta categoría, la presentamos, damos clic a algunos 

de sus elementos, pero no interactuamos más allá. 
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Dialog Cards 

Se trata de un recurso que permite mostrar información en pequeñas tarjetas interac�vas, 

estas tarjetas pueden contener texto, imágenes o audio. 

Ejemplo de configuración Vista previa 

 

 

Accordion 

Recurso que permite generar contenido desplegable ú�l para presentar contenido de forma 

colapsada. 
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Ejemplo de configuración Vista previa 

 

 

Evaluar contenido 

Son recursos que dadas sus caracterís�cas y �pos de elementos nos permiten obtener una 

calificación cuan�ta�va misma que en el caso de Moodle puede pasar a formar parte del 

libro de calificaciones, un ejemplo podrían ser las preguntas de opción múl�ple o las de 

emparejamiento de imágenes. 

 

True/False Ques�on 

Permite crear preguntas de falso-verdadero y registra una calificación directamente en el 

libro de calificaciones de Moodle. 
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Ejemplo de configuración Vista previa 

 

 

Mul�ple Choice 

Permite crear preguntas de opción múl�ple y registra una calificación directamente en libro 

de calificaciones de Moodle. 

Ejemplo de configuración Vista previa 
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Interactuar con el contenido 

Con este �po de recursos no solamente se presenta información, sino que nos dan la 

posibilidad de influir en la forma en la que es presentado, por ejemplo, contestar alguna 

pregunta en una parte específica de un video antes de con�nuar o arrastrar algunos objetos 

a algunas partes de una imagen. 

 

Interac�ve Video 

Permite insertar un video e interactuar con él por medio cuadros de texto, imágenes, 

preguntas u otro �po de interacciones. 

Ejemplo de configuración Vista previa 
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Drag and Drop 

Permite arrastrar imágenes o bloques de texto a partes de una imagen mismas que pueden 

ser validadas y entregar una calificación. 

Ejemplo de configuración Vista previa 
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Contenedores 

Se trata de recursos que �enen la única finalidad de contener otros recursos y presentarlos 

de alguna manera específica, por ejemplo, podemos presentar algún recurso informa�vo y 

uno de evaluación en una misma vista sin tener que mostrarlos por separado. 

 

Ques�on Set 

Permite concentrar dis�ntos �pos de recursos de pregunta H5P para que sean manejados 

como un único recurso. 
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Ejemplo de configuración Vista previa 

 

 

Column 

Permite concentrar dis�ntos recursos H5P para que sean manejados como un único recurso. 

La disposición de los recursos se muestra en formato ver�cal. 

Ejemplo de configuración Vista previa 
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Interac�ve Book 

Permite concentrar dis�ntos recursos H5P para que sean manejados como un único recurso. 

La disposición de los recursos se muestra con menús, indicador de avance y un resumen al 

final. 

Ejemplo de configuración Vista previa 

 

 

Conclusiones 

Los recursos mostrados anteriormente son solo algunos de los muchos recursos H5P 

disponibles que podemos reu�lizar y personalizar para mostrar contenido interac�vo, las 

opciones de configuración cambian en función al �po de recurso u�lizado y a la información 

que deseamos mostrar.  

Es importante recordar que al estar basados sobre el estándar HTML5 no es necesario 

ningún complemento para su visualización y son soportados por cualquier navegador de 

Internet incluidos los de disposi�vos móviles, esto proporciona una gran flexibilidad a la 

hora de implementarlos en plataformas como Moodle o incluso compar�rlos directamente 

por medio de un link de Internet. 
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Sus usos pueden ser muy diversos siendo la generación de contenido educa�vo uno de los 

más recurrentes, la recomendación ahora es aventurarnos a explorarlos con más detalle y 

adaptarlos con material de los temas de nuestro interés.  
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Introducción 

Hablando de retos y nuevas tendencias para la docencia hay un ar�culo muy interesante de 

Luis Codina sobre el porcentaje de plagio aceptable en los trabajos académicos y nosotros 

como docentes, sobre todo del SUAYED, en donde la interacción con los alumnos es menor 

y por lo general a distancia, lograr que nuestros alumnos no plagien, se vuelve cada vez más 

un verdadero desa�o. 

Y, entonces, surgen dos preguntas al respecto: 1. ¿Qué porcentaje de plagio es aceptable en 

los trabajos académicos que recibimos de nuestros alumnos? y 2. ¿Cómo saber cuánto de 

lo que ellos nos están entregando es original y cuánto es copiado? 

Las respuestas a estas preguntas son: Ningún porcentaje de plagio es aceptable. Ni en 

trabajos académicos ni en ninguna otra clase de trabajos intelectuales. La razón es que un 

plagio es: 

a) una mala praxis, en el mejor de los casos, o  

b) un fraude, en el peor de ellos. (Codina, 2020). 

Y con respecto a la segunda pregunta, la respuesta es, primero debemos dedicar un �empo 

razonable a la revisión de las tareas para poder percatarnos de lo que los alumnos nos están 

entregando, y segundo, ante cualquier duda, buscar para confirmar. 

Pero, comencemos por el principio ¿Qué es el plagio académico? 

Todos hemos visto este símbolo  en las páginas legales de los libros y la mayoría sabemos 

que significa Copyright y que son los derechos que se reserva el autor y/o la editorial para 

permi�r copiar la obra completa o fragmentos ella, es decir que si queremos hacerlo 

tendremos que pedir permiso por escrito a quien ostente los derechos patrimoniales de la 

misma. 
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Si una obra ostenta este símbolo y nosotros nos apropiamos indebidamente de sus textos, 

imágenes, datos, tablas, diseños o gráficos, estamos incurriendo en un plagio más aún si no 

citamos adecuadamente o no ponemos las referencias o las fuentes originales que se 

consultaron.  

Y siendo francos, esta es una prác�ca habitual no solo entre los alumnos, también entre los 

docentes, los inves�gadores y las personas en general. El plagio no es priva�vo de México, 

sino de una gran can�dad de países en donde se considera que es más fácil copiar, que crear. 

La prác�ca del plagio viene desde muchos años atrás, incluso antes de la invención de la 

imprenta con los copistas, posteriormente las fotocopiadoras vinieron a fomentar 

fuertemente este fenómeno y ahora no se diga con el surgimiento del internet en donde el 

“copy paste” se volvió la prác�ca co�diana sobre todo en los trabajos escolares. Si bien hoy 

tenemos muchas más herramientas para detectarlo, también hay más herramientas para 

cometerlo y para disfrazarlo. 

Por eso es muy importante que los docentes, que todos los días nos enfrentamos a este �po 

de prác�cas, en primera instancia conozcamos qué es el plagio, cómo detectarlo, quien lo 

rige y las posibles sanciones que se pueden aplicar a quien lo comete por ignorancia, por 

abuso de confianza o por la razón que sea ya que, apropiarse del contenido de una obra que 

no es nuestra, es equivalente a defraudar, a engañar, a robar y esto, sin duda es una 

transgresión a la ley y a lo é�ca y moralmente correcto. 

En México, como en otros países contamos con la Ley Federal del Derecho de Autor que es 

un conjunto de normas jurídicas y principios mediante las cuales se protege el derecho de 

los autores tanto en la originalidad de sus textos como en el soporte en que estén 

almacenados y, la dependencia administra�va encargada de aplicarla es el Ins�tuto Nacional 

del Derecho de Autor, Indautor, sin embargo, en sus casi 80 páginas y más de 200 ar�culos, 

casualmente jamás se menciona la palabra plagio y, aunque este es un concepto de uso 

común, no existe como delito penal en la ley, por lo que no se sigue de oficio, pero si puede 
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ser sancionado de manera administra�va ya que, “este ins�tuto �ene facultades para 

ordenar y ejecutar los actos provisionales para prevenir o terminar con la violación al 

derecho de autor y derechos conexos e imponer las sanciones administra�vas que sean 

procedentes”. (LFDA, 2020). 

El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador de 

obras literarias y ar�s�cas, en virtud del cual otorga su protección para que el autor goce de 

prerroga�vas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Los primeros 

integran el llamado derecho moral y los segundos, el patrimonial. Los derechos de autor NO 

protegen las ideas en sí mismas, sino que protegen la expresión de las ideas en medios 

concretos y tangibles. (LFDA, 2020). Por lo tanto, cualquier afectación que se haga a los 

derechos morales o los derechos patrimoniales se considera una infracción a la LFDA y podrá 

sancionarse con multas que van desde los cinco, y hasta los quince mil días de salario 

mínimo como lo marca el ar�culo 230, I. 

En efecto, si propiciamos, si somos cómplices o si nos hacemos de “la vista gorda”, ante el 

plagio en los trabajos académicos que hacemos o recibimos, estamos frenando la reflexión, 

la creación, la recreación del conocimiento y solo estaríamos alentando la flojera, la 

repe�ción y el engaño como lo señala Netel (2013). 

Además de la copia de frases, párrafos, fragmentos mayores o la totalidad del texto también 

existen otras prác�cas, que pueden iden�ficarse como plagio y que quizá no lo sabemos 

(Soto, 2012): 

• Auto plagio: un autor copia un trabajo que ya había realizado o usa las mismas ideas 

expuestas previamente en otra obra, pero con dis�ntas palabras para hacerlo parecer 

diferente.  

• Falsa autoría: se incluye el nombre de una persona como el autor de un ar�culo sin que 

ésta haya contribuido para la realización de este.  
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• Copiar y pegar: se copia un texto de una fuente incluyéndolo en un trabajo propio, sin 

citarlo adecuadamente.  

• Parafraseo inapropiado: se cambian palabras de un texto, alterando su sen�do original.  

• Referencia falsa: se anota la referencia de un texto que no corresponde a la fuente original.  

• Referencia perdida: no se cita o da cuenta de información proveniente de otra fuente, a 

menos que dicha información sea de conocimiento general.  

• Robo de ideas: se presenta como propia la idea de otra persona.  

Ejemplo de plagio parcial en Aprendiendo a reconocer y evitar Plagios (Padilla-Santamaría 

(2017): 
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La UNAM, como instancia sólida, seria y comprome�da con los Derechos de Autor desde 

hace años ha tomado cartas en el asunto para erradicar las malas prác�cas con respecto a 

este tema en tesis, inves�gaciones, libros, ponencias y específicamente en todo �po de 

trabajo académico. Dependencias como la Facultad de Derecho, la Dirección General de 

Bibliotecas, el Programa É�ca académica, el Programa Universitario de Bioé�ca y el Ins�tuto 

de Inves�gaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) han colaborado con diversos 

estudios e inves�gaciones para lograrlo. 

Mo�vos para cometer plagio. 

Algunas de las principales mo�vaciones que llevan a los académicos y alumnos a optar por 

el plagio o la falsificación, de acuerdo con estos estudios realizados en la UNAM son: el creer 

que nadie se dará cuenta del engaño, la ignorancia sobre el uso del aparato crí�co; la falta 

de dominio sobre la forma de citar, la mala organización para el desarrollo de las ac�vidades, 

la indolencia hacia el conocimiento generado por los otros, el no saber inves�gar, el 

sen�miento de impotencia, el bloqueo de ideas, la inmediatez o urgencia por entregar las 

ac�vidades, el pavor que causa la página en blanco o la mera deliberación de causar un daño 

aún a sabiendas de las posibles consecuencias. 
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Todos, autoridades, académicos y alumnos debemos trabajar arduamente para comba�r 

esta prác�ca fraudulenta en las universidades. El plagio es un asunto que debe importarnos 

a todos y debemos poner nuestro grano de arena para erradicarlo, especialmente con los 

alumnos para que no se envicien con esta prác�ca y no la tomen a la ligera como suelen 

hacerlo. 

Permi�r el plagio en los trabajos académicos puede tener consecuencias graves, tales como 

(Beltrán, R, 2018): 

• Formar a los alumnos con habilidades nulas o pobres para reflexionar, argumentar o 

crear, 

• Priorizar la repe�ción de la información y desalentar el aprendizaje, 

• Crear una falsa idea de lo que es la inves�gación académica, 

• Publicar falsedades que podrían afectar a terceros,  

• Formar alumnos más hábiles en prác�cas fraudulentas que en la creación de 

resultados originales (Agud, 2014), 

• Favorecer una conducta poco é�ca, 

• Atentar contra la obra original de un autor y sobre el interés público.  

• Desanimar a los creadores de ideas propias a con�nuar por ese camino.  

Buenas prác�cas para disminuir el plagio en los trabajos académicos. 

Algunas de las buenas prác�cas que se recomiendan para desalentar el plagio académico 

son: 
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• Proporcionar a los estudiantes fuentes académicas de información confiable para 

que ellos se basen en estos textos para generar sus aprendizaje y nuevos 

conocimientos. 

• Erradicar el copy paste de los trabajos escolares haciendo énfasis en ello con los 

alumnos, exigir la citación y mostrarles algunos ejemplos de lo que se espera de un 

trabajo escolar. 

• Revisar a detalle las tareas para iden�ficar este �po de prác�cas fraudulentas. 

• Sancionar a través de la calificación a quienes no entreguen tareas bien 

referenciadas. 

• Programar cursos, tanto para profesores como para alumnos sobre el tema del plagio 

y sobre la forma de citar adecuadamente. 

• Es�mular la creación original de ideas propias, de argumentación, de discernimiento, 

de cues�onamiento y de reflexión en los trabajos escolares a través de es�mulos 

académicos. 

• Como profesores mostrar comportamiento é�co y responsable ante la obra literaria 

de los autores. Esto puede ser dando crédito a los autores cuando nos referimos a 

un texto o cuando hacemos alguna presentación. 

• No proporcionar PDFs que no sean de libre acceso, ni libros �sicos para que sean 

copiados por los alumnos, esto viola el derecho de autor.  

• Establecer muy bien al principio del semestre las polí�cas para el curso en materia 

de Derechos de Autor, así como las posibles consecuencias que se tengan de no 

acatarlas. 
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• Promover y enseñar a los profesores el uso de programas an�-plagio para que sepan 

cómo detectarlo y así actuar con sus alumnos en consecuencia. 

Consecuencias jurídicas del plagio. 

Además del descrédito social, el plagio implica consecuencias jurídicas importantes en vías 

administra�va, civil, penal, laboral o universitaria.  

En la UNAM no existe un apartado específico que regule con precisión las consecuencias 

jurídicas del plagio, sin embargo, la oficina del Abogado General ha determinado que, con 

base en su Ley Orgánica, y en el Estatuto del Personal Académico, el plagio se equipara a un 

incumplimiento grave de las obligaciones universitarias, desafortunadamente esto solo 

incluye al personal académico y, por tanto, deja un vacío norma�vo respecto del plagio 

come�do por alumnos (Beltrán, R, 2018). 

Surgen las licencias Crea�ve Commons cc. 

Las restricciones de uso a que son some�das las obras intelectuales y su copyright generaron 

una gran controversia entre quienes creen que la cultura y las ideas deben ser libres, y 

quienes creen que la cultura puede ser apropiada. Por esta razón en 1983 se crea un 

movimiento por el so�ware libre liderado por Richard Stallman, esto junto con el gran 

impuso que comienza a tener el movimiento de la ciencia abierta para hacer que esta sea 

más accesible y transparente para todos sienta las bases para la creación de las licencias 

Crea�ve Commons en 2002 con Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad de 

Stanford y que tenían como propósito neutralizar los excesos de las limitaciones a las que 

están some�das las obras y para que, el �tular de los derechos de la obra sea quien decida 

si impone restricciones o concede libertades respecto de la obra y sus usos (Moreno, 2020). 

Aunque originalmente fueron redactadas en inglés, las licencias han sido adaptadas a varias 

legislaciones en otros países del mundo y en México ya han sido adoptadas por los autores 

y las ins�tuciones educa�vas. 
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Existen seis �pos de licencias que el autor puede escoger de acuerdo con lo que quiera 

permi�r o no, para el uso de su obra, aunque, hablando del tema de plagio, el hecho de que 

nos encontremos con una obra que tenga alguna de estas licencias, no nos exime de 

reconocer el derecho de autor ya que ese es irrenunciable, por lo que también, como 

usuarios de la obra, estamos obligados a reconocerla y a citarla adecuadamente. Las 

licencias cc son: 

1.  Reconocimiento-no comercial-sin obra derivada: permite la redistribución; 

permite a otros bajar las obras y compar�rlas con los demás siempre y cuando se mencione 

al autor y se las conecte con él (link back), pero no pueden modificarlas de ninguna forma 

ni usarlas comercialmente.  

2.  Reconocimiento-no comercial-compar�r igual: Permite a otros crear obras 

derivadas, sólo con fines no comerciales, y siempre y cuando den crédito al autor y sometan 

sus obras a una licencia igual a la de la obra inicial.  

3.  Reconocimiento-no comercial: permite crear obras derivadas con fines no 

comerciales, pero incluso en las derivadas se deben reconocer los créditos al autor de la 

obra inicial. A diferencia de la anterior no es necesario que la obra derivada se someta a la 

misma licencia.  

4. Reconocimiento-sin obra derivada: permite redistribución de la obra con fines 

comerciales o no comerciales, siempre y cuando la obra original no sea modificada y se 

reconozcan los créditos al autor.  

5.  Reconocimiento-compar�r igual: permite crear obras derivadas incluso para usos 

comerciales, siempre y cuando se reconozcan los créditos al autor y la obra derivada se 

someta a una licencia igual a la de la obra inicial.  
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6.  Reconocimiento: permite crear obras derivadas siempre y cuando se reconozca el 

crédito al autor de la obra inicial. 

Ejemplo de una obra con Licencias Crea�ve Commons, cc 

 

¿Cómo detectar el plagio en los trabajos académicos?  

Una de las grandes preocupaciones de los profesores de todos los niveles académicos, pero 

aún más en los niveles superiores, es asignar trabajos de inves�gación a los alumnos y no 

saber si lo que recibirán es de total autoría del alumno o algunas partes del trabajo son una 

simple copia de textos electrónicos de libros y fuentes académicas sin la debida 

referenciación. En el peor de los casos, también puede tratarse de trabajos elaborados con 

anterioridad por otros estudiantes, que fueron compar�dos entre ellos -o simplemente 

descargados de internet, para solo cambiar el nombre y presentarlos como propios (plagio 

entre alumnos).  

Un alumno que no se esfuerza en elaborar un trabajo de inves�gación de la forma correcta, 

no desarrollará habilidades de inves�gación que se pretenden desarrollar al asignar este 

�po de trabajos, como la búsqueda y obtención de información, discriminación de esta, 

análisis de textos, síntesis, organización de contenidos y mucho menos las de escritura. El 

profesor, por su lado, tampoco merece inver�r tantas horas a esta tarea, primero en 
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diseñarla, determinar los contenidos de inves�gación y caracterís�cas de entrega, y después 

en revisarla y retroalimentarla cuidadosamente, mientras que el alumno simplemente 

descargó y envió en un par de minutos. 

Ante esa situación, se han desarrollado herramientas de so�ware para detección de plagio 

académico que facilitan a los profesores la tarea de revisión de autoría de cada trabajo. En 

la web encontraremos una gran can�dad de aplicaciones ú�les para esta labor; desde las 

más sencillas, que u�lizan buscadores gratuitos para iden�ficar aquel texto en la web abierta 

que fue plagiado, hasta las más robustas, que buscan los textos en bases de datos de fuentes 

cien�ficas, académicas y arbitradas. Incluso existen en el mercado herramientas que pueden 

insertarse en las plataformas educa�vas de la Ins�tución y realizar la detección automá�ca 

de cada tarea que sube a la plataforma y enviar un reporte al profesor.  

De esta manera, revisaremos las caracterís�cas de una buena herramienta de so�ware 

an�plagio y sugeriremos algunas de ellas. 

Caracterís�cas de una buena herramienta an�plagio. 

En la web abierta se encuentran can�dades enormes de información de la mayoría de los 

temas, así también hay si�os que alojan trabajos de inves�gación previamente elaborados 

y con el formato apropiado, listos para descargar. Es importante que la herramienta 

an�plagio busque los textos en estos si�os, así como en el resto de la web. 

Por otro lado, si el nivel de inves�gación solicitado a los estudiantes es de nivel superior, 

también es importante que la herramienta busque los textos en si�os de bases de datos que 

concentran trabajos académicos y cien�ficos a nivel mundial. Adicionalmente, existen 

detectores de plagio que permiten a la ins�tución educa�va generar una base de datos en 

la que se alojan los trabajos de inves�gación elaborados por todos sus alumnos, para que la 

herramienta busque también en esta base y detecte si algún estudiante compar�ó sus 

tareas con sus amigos o si fue plagiado por estudiantes de generaciones posteriores. 
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Así también, es importante que la herramienta detecte también la paráfrasis de los textos 

pues también es considerada como plagio. Algunas herramientas permiten configurar el 

porcentaje de similitud de los textos que deseamos que detecte. 

Herramientas an�plagio comerciales. 

Las herramientas de detección an�plagio comerciales son las más completas, la mayoría 

cuenta con todas las caracterís�cas mencionadas anteriormente, sin embargo, a pesar de 

que cuentan con precios especiales para ins�tuciones educa�vas, el precio puede ser muy 

elevado. Las herramientas más conocidas y u�lizadas son Turni�n 

(htps://www.turni�n.com/es/educacion-superior) y Urkund 

(htps://www.urkund.com/es/urkund-para-educacion-superior/). 

Herramientas an�plagio gratuitas. 

Hay muchas herramientas para detección de plagio que son gratuitas, aunque limitadas, ya 

que no permiten revisar grandes can�dades de texto o un gran número de documentos, a 

menos se compren créditos, sin embargo, pueden ayudar mucho en la revisión y los precios 

de muchas de ellas son accesibles, incluso dan precios especiales para docentes que se 

registran con una cuenta de correo ins�tucional.  

Antes de u�lizar estas herramientas, podemos comenzar buscando un texto en cualquier 

buscador para encontrarlo en la Web abierta, si lo ponemos entre comillas la búsqueda será 

muy precisa.  

Para buscar en ar�culos académicos y cien�ficos se recomienda buscar los textos en 

buscadores especializados como Google Académico (htps://scholar.google.es/) que 

además busca los textos en otros idiomas si así lo deseamos. 

https://scholar.google.es/
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Otras herramientas recomendadas son Plag.es (htps://www.plag.es/) Plagium 

(htps://plagium.com/es), PlagScan: (htp://www.plagscan.com/es/) Duplichecker 

(htps://www.duplichecker.com/es), Plagiarisma (htp://plagiarisma.net/es ) 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.plag.es/
https://plagium.com/es
http://www.plagscan.com/es/
https://www.duplichecker.com/es
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Introducción  

Elaborar un trabajo académico requiere ética y responsabilidad, usar citas y referencias 

permite a los académicos atribuir el crédito pertinente a otros autores por las ideas e 

información que se tomaron para fundamentar su trabajo, evitando incurrir en prácticas 

poco éticas como el plagio y, además, el listado de referencias permite a los lectores 

localizar los trabajos citados contribuyendo a la divulgación de conocimiento.  

Existen diferentes estilos de citación para trabajos académicos, el estilo Harvard, Chicago, 

Vancouver y el APA, elegir cual se utilizará para elaborar un trabajo académico dependerá 

de factores como el área de estudio a la que pertenece el trabajo, usualmente para ciencias 

sociales se utiliza el formato APA, sin embargo; otro factor importante que debe 

considerarse son los lineamientos editoriales de la revista o editorial donde se desea 

publicar el trabajo, pues cada una determina las características que deben tener los 

documentos para ser publicados en sus páginas.  

Particularmente, en administración, se utiliza el estilo APA, por lo que, el objetivo de este 

taller es que los académicos conozcan la importancia, usos y aplicación de este estilo de 

citación a través de una serie de ejemplos y ejercicios que permitirán al académico 

familiarizarse con él.  

 

¿Qué es el APA?  

La Asociación Americana de Psicología (APA) es una organización científica y profesional 

que, a través de un manual, establece normas para la elaboración de trabajos científicos y 

de investigación, citación y referencias.  Así, a través de este manual es posible evitar el 

plagio, que es definido como la apropiación de textos u otros elementos pertenecientes a 

otros autores y ocurre cuando estos textos o ideas se utilizan sin citarlos o referenciarlos 

correctamente, constituyendo violaciones a los derechos de autor que ameritan sanciones 

y demandas jurídicas (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], 2014). 
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1. Citas y tipos de citas  

Antes de identificar los lineamientos establecidos en el Manual APA, es importante señalar 

que una cita es una expresión parcial de ideas tomadas de un texto, que incluye la correcta 

atribución de los créditos del autor. Al citar es importante considerar usar fuentes 

primarias, privilegiar el parafraseo sobre las citas textuales, citar dentro del texto y no a pie 

de página y procurar que exista correspondencia entre las citas y las referencias (Centro de 

Escritura Javeriano, 2020).  

 

1.1 Formas de citar 

De acuerdo con APA (2019) existen diversas formas de citar en los documentos académicos: 

1.1.1. Parentética 

 Una cita parentética permite poner énfasis en la idea en sí misma y para elaborarla se 

colocan el apellido del autor y el año de la publicación entre paréntesis. Ejemplo: Las 

mujeres emprendedoras son visionarias, tienen grandes deseos y expectativas de crecer 

(Velázquez y Briseño, 2021). 

1.1.2. Narrativa 

Si lo que se desea es centrar la atención en la postura del autor se coloca el apellido del 

autor como parte de la redacción del texto e inmediatamente el año de la publicación entre 

paréntesis. Ejemplo: Velázquez y Briseño (2021) señalaron que las mujeres emprendedoras 

son visionarias, tienen grandes deseos y expectativas de crecer. 

1.1.3. Parafraseada 

En una cita parafraseada se retoman ideas de un autor, en palabras propias de quien 

escribe.  Al igual que la parentética, este tipo de cita se elabora colocando el apellido del 

autor y el año de publicación entre paréntesis.  

1.1.4. Textual 

Cuando se desea tomar la idea de un autor sin modificaciones o de forma literal, quizá con 

el propósito de no realizar interpretaciones o modificar el sentido de sus aportaciones, se 

requiere de una cita textual, para ello se hará uso de comillas al inicio y al final de la cita, se 
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indicará el apellido del autor, el año de la publicación y el número de página de donde se 

realizó la extracción literal.  

Las citas textuales pueden ser cortas o largas dependiendo el número de palabras que 

tomemos del autor original, es corta si tiene menos de 40 palabras y larga si tiene más de 

40 palabras. Para las citas textuales es importante no usar puntos suspensivos al inicio ni al 

final de la cita, sino solo para palabras o frases omitidas. Si la cita corresponde a un extracto 

tomado de una sola página se usará una p y si el extracto proviene de varias páginas se 

indicará escribiendo pp, separando los números con comas o guiones, en caso de referir un 

rango de páginas (APA, 2019). 

Las citas textuales cortas pueden ser parentéticas o narrativas (APA, 2019), como se 

muestra en los siguientes ejemplos:  

a) Cita textual corta parentética (menos de 40 palabras) 

Las emprendedoras sociales “en su mayoría, son mujeres jóvenes, solteras y sin hijos, cuya 

prioridad son sus organizaciones y su deseo por ayudar a otros… enfrentan barreras como 

aprender a priorizar sus actividades personales, académicas y empresariales” (Velázquez y 

Briseño, 2021, p. 23). 

b) Cita textual corta narrativa (menos de 40 palabras) 

Desde la perspectiva de Velázquez y Briseño, las emprendedoras sociales “en su mayoría, 

son mujeres jóvenes, solteras y sin hijos, cuya prioridad son sus organizaciones y su deseo 

por ayudar a otros… enfrentan barreras como aprender a priorizar sus actividades 

personales, académicas y empresariales” (2021, p. 23). 

Particularmente, para las citas textuales largas no se utilizan comillas, la cita se resalta con 

un bloque de texto en una nueva línea y una sangría de 0.5 del lado izquierdo (APA, 2019). 

Así, también es posible utilizar citas textuales largas parentéticas o narrativas, por ejemplo:  

a) Cita textual larga parentética (más de 40 palabras) 

Las emprendedoras sociales: 

En su mayoría son mujeres jóvenes, solteras y sin hijos, cuya prioridad son sus 

organizaciones y su deseo por ayudar a otros, por lo que es más frecuente encontrar 
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emprendimientos sociales dirigidos por mujeres que por hombres, además, fue posible 

señalar los principales motivadores para optar por el emprendimiento social e identificar la 

existencia de barreras que enfrentan las emprendedoras como aprender a priorizar sus 

actividades personales, académicas y empresariales, factores culturales, falta de recurso 

económicos y en especial no encontrar empatía ni apoyo para sus proyectos. (Velázquez y 

Briseño, 2021, p. 23) 

Esta caracterización podría resultar relevante para diseñar, desarrollar e implementar 

estrategias acordes a las necesidades particulares de las emprendedoras sociales. 

b) Cita textual larga narrativa (más de 40 palabras) 

Desde la perspectiva de Velázquez y Briseño (2021), las emprendedoras sociales: 

En su mayoría son mujeres jóvenes, solteras y sin hijos, cuya prioridad son sus 

organizaciones y su deseo por ayudar a otros, por lo que es más frecuente encontrar 

emprendimientos sociales dirigidos por mujeres que por hombres, además, fue posible 

señalar los principales motivadores para optar por el emprendimiento social e identificar la 

existencia de barreras que enfrentan las emprendedoras como aprender a priorizar sus 

actividades personales, académicas y empresariales, factores culturales, falta de recurso 

económicos y en especial no encontrar empatía ni apoyo para sus proyectos. (p. 23). 

Esta caracterización podría resultar relevante para diseñar, desarrollar e implementar 

estrategias acordes a las necesidades particulares de las emprendedoras sociales. 
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1.2 Autores  

Al citar también es importante considerar el número y tipo de autores que citaremos, por 

ejemplo, en la tabla 1, se indican ejemplos de los casos más comunes al citar respecto al 

número de los autores.  

Tipo de autor Parentética Narrativa 

Sin autor 

(anónimo o primeras 

palabras del título de la 

obra entre comillas) 

(Anónimo, 2022) 

(“Precarización 

laboral”, 2020) 

Anónimo (2022) 

“Precarización laboral” (2020) 

Un autor (González, 2014) González (2014) 

Dos autores (Velázquez y Briseño, 

2021) 

Velázquez y Briseño (2021) 

Tres o más autores 

(et al. del latín et aliii, 

que significa “y otros”) 

(Pérez et. al, 1990) Pérez et. al (1990) 

Múltiples trabajos 

(en orden alfabético) 

(Sánchez, 2014; Tapia, 

2003; Vera, 1998) 

Sanchéz (2014), Tapia (2003) y 

Vera (1998) 

Mismo autor y fecha (Ortíz, 2009a) 

(Ortíz, 2009b) 

Ortíz (2009a) 

Ortíz (2009b) 

Mismo autor, distinta 

fecha 

(Rodríguez, 1999; 2002) Rodríguez (1999; 2002) 

Autores con mismo 

apellido 

(A. Hernández, 2015; R. 

Hernández, 2004) 

A. Hernández (2015) y R. 

Hernández (2004) 

Tabla 1. Citación de acuerdo con el número de autores. Fuente: elaboración propia con 

información de APA (2019). 
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En la tabla 2, se muestran ejemplos más comunes de los tipos de autores que se pueden 

citar en los trabajos académicos:  

Tipo de autor Parentética Narrativa 

Corporativos 

Primera cita 

 

Citas subsecuentes 

(Universidad Nacional 

Autónoma de México 

[UNAM], 2011) 

(UNAM, 2011) 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM, 2011) 

UNAM (2011) 

Sin fecha (Luna, s.f.) Luna (s.f.) 

Leyes (Ley Federal del Trabajo, 

Art. 2, 1970) 

Ley Federal del Trabajo, Art. 

2 (1970) 

Cita de la cita 
 

Maslow (citado en Cruz, 

2021) señaló que… 

Tabla 2. Citación de acuerdo con el tipo de autor. Fuente: elaboración propia con 

información de APA (2019). 

 

2. Referencias  

Las referencias son el listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, 

generalmente suelen usarse como sinónimos los términos “referencias” y “bibliografía”, 

pero es importante señalar que existe una diferencia importante entre ambos (APA, 2019). 

La lista de referencias incluye solo aquellas fuentes que el autor citó en el trabajo, es decir, 

como parte del cuerpo del documento y, por su parte, la bibliografía, incluye trabajos que 

sirvieron de fundamento o que son útiles para una lectura posterior, pero que no se citaron 

en el desarrollo del trabajo (APA, 2019). 

En el estilo APA se usan las referencias, por tanto, todos los autores citados en el cuerpo de 

un trabajo deben coincidir con la lista de referencias y presentarse en orden alfabético con 

sangría francesa e interlineado 2.0 al final del documento.  
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Las estructuras de las referencias son distintas en función del número de autores y el tipo 

de documento citado, pero antes de conocer las estructuras principales para las referencias, 

es importante identificar algunas abreviaturas que se utilizan en el formato APA. En la tabla 

3, se muestran los principales ejemplos: 

Palabra Inglés Español 

edición ed. ed. 

edición revisada rev. ed. ed. rev. 

Segunda edición 2nd ed. 2ª ed. 

Editor(es) Ed. / Eds. Ed. / Eds. 

Traductor(es) Trans. Trad. 

sin fecha n.d. s.f. 

página(s) p. / pp. p. / pp. 

Volumen(es) Vol. / Vols. Vol. / Vols. 

Número No. Núm. 

Parte Pt. Pt. 

Informe técnico Tech. Rep. Inf. Téc. 

Suplemento Suppl. Supl. 

Capítulo Chap. Cap. 

Tabla 3. Abreviaturas usadas en formato APA. Fuente: elaboración propia con información 

de APA (2019). 
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 2.1 Referencias según el número de autores  

Al enlistar los autores en las referencias es importante considerar el número de estos, pues, 

de esta información dependerá su estructura en el listado de referencias (APA, 2019): 

2.1.1 Un autor 

Se debe anotar el primer apellido y las inicial(es) de su(s) nombre(s) separados por comas. 

Es importante respetar los apellidos compuestos.  

• Velázquez, K. G. 

• Briseño-Aguirre N. L. 

2.1.2 De 2 a 20 autores 

Se registran todos los autores (primer apellidos e iniciales de los nombres) separados por 

comas, además se agrega y o & (dependiendo del idioma) antes del último autor. 

• Wilson, J., Smith, A., Jones, J. C., Taylor, F., Brown, R., Johnson, K. L. & Robinson, P. 

2.1.3 21 autores o más 

Se registran los primeros 19 autores (primer apellidos e iniciales de los nombres) separados 

por comas, seguidos por puntos suspensivos y el nombre del último autor.  

• Wilson, J., Smith, A., Jones, J. C., Taylor, F., Brown, R., Johnson, K. L., Robinson, P., 

Grey, M., Jensen, C., Kantis, H., Walker, B., Davis, F., Stark, A., Miller, R., Green, R., 

Robbins, S., Anderson, T., Harris, N., Thompson, O.,… Lewis, K.  

2.2 Tipos de publicaciones  

Las estructuras de las referencias dependerán del tipo de publicación de la que se trate, a 

continuación, se presenta una lista de los principales tipos de referencias que se pueden 

utilizar en el trabajo académico (APA, 2019):  

Libro 

• Apellido, A. A. (Año). Título en cursiva (edición). Editorial.  

Libro electrónico 

• Apellido, A. A. (Año). Título en cursiva (edición). Editorial. URL  

Libro con editor 

• Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título en cursiva (edición). Editorial. 
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Libro con traducción 

• Apellido, A. A. (Año). Título en cursiva (A. Apellido del traductor, Trad. edición). 

Editorial. (Trabajo original publicado en Año). 

Capítulo de libro 

• Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. 

Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. # - #). Editorial.  

Respecto a estos ejemplos es importante señalar que la edición o volumen se colocan entre 

paréntesis después del título y antes del punto y en caso de tener ambos, se coloca primero 

la edición y después el volumen, separados por una coma. 

 

Artículo impreso 

• Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen 

en cursiva (número), pp-pp.  

Artículo en línea 

• Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen 

en cursiva (número), pp-pp. URL  

Artículo con DOI 

• Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen 

en cursiva (número), pp-pp. Enlace del DOI.  

Periódico impreso 

• Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, página sin 

abreviación.  

Periódico en línea 

• Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. URL 

Cuando el artículo se publica sin el nombre del autor, se escribe: Título del artículo (fecha). 

Nombre del periódico.  

 

 



      

 

155 |            .           

Revista impresa 

• Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), 

pp-pp.  

Revista en línea 

• Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número). 

URL 

Se debe incluir el mes y el año en las referencias de revistas que tienen publicaciones 

mensuales.  

Informes gubernamentales 

• Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). 

URL  

Simposios, conferencias y congresos  

• Apellido, A. y Apellido, B. (Fecha). Título de la ponencia [tipo de contribución]. Título 

del simposio o congreso, Ciudad, País. URL  

Tesis y trabajos de grado 

a) Publicada en una base de datos en línea 

• Apellido, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, maestría o doctoral, nombre 

de institución que otorga el título]. Nombre de la base de datos. URL  

b) Publicada en línea  

• Apellido, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, maestría o doctoral, nombre 

de institución que otorga el título]. Archivo digital. URL  

Referencias legales 

a) Leyes 

• Nombre de la ley. (Fecha). Fuente. Número de sección o artículo. URL  

En el caso de las leyes el término “fuente” hace alusión a la entidad o estamento que 

promulga la ley.  

b) Tratados o convenios internacionales 

• Nombre del tratado o convención, fecha, URL  
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c) Sentencias 

• Título o nombre de la sentencia. (Fecha). Corte o reporte donde se publicó́ (Nombre 

del magistrado ponente). URL  

Particularmente para las sentencias, a diferencia de otros tipos de referencia, el título se 

escribe en tipo estándar en las referencias y en letra cursiva en la citación de texto.  

Páginas web 

• Apellido, A. (Fecha). Título. Nombre del sitio web. URL 

Si el artículo no tiene un autor individual, el nombre del sitio pasa al lugar de autor y no 

tiene que repetirse. 

Videos 

• Apellido, A. (Fecha). Nombre del video [Video]. Fuente. URL  

Seminario web grabado 

• Apellido del ponente, A. (Año). Título del Webinar [Seminario web]. Nombre de la 

compañía o departamento. URL  

Podcast 

• Apellido, A. (Fecha). Título del podcast [podcast de audio o video]. URL 
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Conclusiones  

Las citas y referencias son elementos indispensables para los trabajos académicos como 

artículos de divulgación, artículos científicos, ponencias, tesis, reportes de investigación, 

etc., especialmente para proporcionar fundamentos sólidos a los documentos, dar crédito 

al trabajo de otros autores y evitar incurrir en plagio.  

Existen diferentes tipos de citación, específicamente, para las ciencias sociales como la 

administración, la contaduría y la informática se utiliza el estilo APA para elaborar citas y 

referencias en los trabajos académicos, por lo que es indispensable conocer que es una cita 

y una referencia, cuáles son sus tipologías, identificar sus características y sobre todo su 

correcto uso. 
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