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RESUMEN 

El p resente t rabajo t iene c o m o objet ivo presentar una propuesta tecno lóg ica que s i rva de 

apoyo y guía a los p ro fesores del C a m p u s Centra l de Veracruz del Instituto Tecno lóg ico y de 

Estudios Super io res de Monte r rey que se encuent ren red iseñando sus cursos o qu ieran hacer uso 

de la tecno log ía . 

Esta p ropues ta tecno lóg ica , nace c o m o una neces idad de contar con las her ramientas 

tecno lóg icas o in formac ión sobre su pos ib le uso, así c o m o proveer una or ientac ión a los p ro fesores 

en la incorporac ión de la tecno log ía , una vez cump l idos los objet ivos pedagóg icos que impl ica el 

red iseño de los cursos p lan teado por el S i s tema ITESM. 

Es impor tan te recalcar el pape l de la tecno logía c o m o un ins t rumento de apoyo y no c o m o 

el objet ivo m i s m o de real izar re ingenier ía d idáct ica, por lo que el mode lo se cent ra ún ica y 

exc lus ivamente en que el p ro fesor conozca las herramientas que puede incorporar a su red iseño y 

que una vez que las conozca ap renda a manejar las e f ic ientemente, con el menor es fuerzo pos ib le . 

De este m o d o la tecno log ía contr ibui rá a lograr las estrategias de reingeniería del p roceso 

de enseñanza-aprend iza je para cont inuar con el me joramiento cont inuo que el ITESM se ha 

t razado para cumpl i r la Mis ión 2005 . 

El p royecto surg ió en base a las neces idades de in formación detectadas en el ITESM 

C a m p u s Centra l de Veracruz , donde desde hace a lgunos años desempeño el papel de faci l i tador 

tecno lóg ico. A t ravés de la es t recha comun icac ión con la comun idad estudiant i l y del p ro fesorado, 

he pod ido d a r m e cuenta de que gran parte de los p rob lemas detectados o de la m i s m a resistencia 

al camb io se debe al desconoc im ien to de la tecnología c o m o un e lemento de apoyo. 

Así pues el objet ivo es proporc ionar al profesor un mode lo mediante el cual , a t ravés de la 

tecno log ía w e b , pueda tener en sus m a n o s un conjunto de estrategias y conoc imientos que le 
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perm i tan decid i r c o m o apl icar las herramientas y que no le faci l i ten el hecho de conocer todas las 

pos ib i l idades que t iene para incorporar las a su c lase. 

La metodo log ía que se ut i l izará es el aprendiza je basado en p rob lemas incorporado a 

d icho mode lo , med ian te el cua l a t ravés de herramientas tecnológicas c o m o manua les y g rupos de 

d iscus ión , se enr iquezca el conoc imien to de el mode lo creado y las posib i l idades para el profesor . 
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Capítulo 1. Introducción 
1 . 1 Antecedentes 

Viv imos en una época marcada por los camb ios en que la tecno log ía ha es tab lec ido 

nuevas f o r m a s de hacer las cosas y reemplazar a los métodos t radic ionales. Estos camb ios que 

es tán redef in iendo la e c o n o m í a mundia l tamb ién t ienen un impacto en el á rea de la educac ión ; 

aho ra el p ro fesor puede comun ica rse con sus a lumnos de manera as inc rona y a d is tanc ia , los 

a l u m n o s p u e d e n fo rmar g rupos de aprendiza je, los ejercic ios de aprendiza je se pueden vo lver 

c a d a vez m á s v isua les e interact ivos y todos estos adelantos rep lantean y redef inen técn icas 

d idáct icas ya conoc idas . 

Pa ra real izar las func iones de la educac ión y lograr la compet i t iv idad a todos los n ive les es 

necesar io ut i l izar una con junc ión adecuada de tecnologías. Para lograr esto, es necesar io con ta r 

c o n los recursos y med ios adecuados para crear el ambiente propic io para el estudio. H a y q u e 

t o m a r en cuen ta que para o f recer una tecno logía adecuada d e b e m o s tener la capac idad de o f recer 

el en t renamien to , amb ien te y recursos adecuados que sat is fagan las neces idades de los usuar ios 

que harán uso de el la. 

S e g ú n el Inst i tuto Tecno lóg ico y de Estudios Super iores de Monterrey, para lograr una 

educac ión de pr imer nivel , de acuerdo a nuestra época deben con juntarse: 

1 . U n a p la ta fo rma d idáct ica en la que las act iv idades de aprendiza je apunten de m a n e r a 

in tenc ionada al desarro l lo de aquel las habi l idades, act i tudes y valores con temp ladas en la m is ión y 

que son suscept ib les de ser p romov idas de acuerdo a la natura leza del curso. 

2. Una p la ta fo rma tecnológ ica que posibil i te: acceso a mayor cant idad de in formación y 

m á s ac tua l izada, me jor t rabajo colaborat ivo, mejor p laneación del cursos y un t rabajo as inc rono y a 

d is tanc ia . Q u e permi ta : acceso a mayor cant idad de información y más actual izada, mejor t rabajo 

en g rupo y co laborat ivo , mejor p laneación del curso, mejor mane jo de la in formación re lac ionada 

con el cu rso y t rabajo as inc rono y a distancia. 
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Por otro lado, es necesar io que la tecnología sustente los objet ivos académicos de las 

inst i tuc iones educat ivas y los apoye , rea l izando así una al ineación que permi ta lograr los ob je t ivos 

p lan teados con la mayor ef ic iencia posib le. Esta además , debe ayudar a los es tud ian tes y 

p ro feso res para adquir i r los conoc imien tos y habi l idades necesar ios para ser a l t amen te 

compet i t i vos en el me rcado y para desarro l lar la capac idad de aprender por cuen ta propia. 

Resu l ta raro pensar que la educac ión aún no util iza la tecno logía exhaus t i vamen te . 

N o r m a l m e n t e esto se da porque és ta no se en foca a apoyar las in tenciones educat ivas , po rque no 

ex is te un a d e c u a d o en t renamien to o por el t emor de los usuar ios a uti l izarla por creer q u e se rán 

desp lazados . La intención no es desp lazar al profesor por las nuevas tecno logías , s ino ver lo 

favo rec ido . H a y dos puntos impor tantes a t omar en cuenta: 

1) El pape l de los es tud iantes en el que t ienen que aprender a aprender , ut i l izando los 

recursos necesar ios . 

2) El pape l del profesor c o m o guía que debe l levarlos hac ia el uso de la tecno log ía p a r a 

lograr u n a educac ión más favorecedora , por medio del uso de recursos c o m o la mu l t imed ia , el 

t raba jo co labora t i vo , el acceso a internet, etc. 

El p ro fesorado t iene, ante s i , el reto de incorporar a su perfi l de f o rma sat is factor ia esas 

nuevas tecno log ías al au la , de mane ra que contr ibuyan a preparar al indiv iduo para en f ren tarse a 

los imprev is ib les factores que modi f icarán la real idad en que v iven. Por otro lado el a l u m n o debe 

crear el c o m p r o m i s o de desarro l lar habi l idades, act i tudes y valores y de aprovechar al m á x i m o los 

recursos que se le p roveen para su mejor aprendizaje. 

Por ú l t imo, los faci l i tadores tecnológ icos deben tener el compromiso de c rear la 

in f raest ruc tura que propic ie la adecuada sat isfacción de las neces idades que los indiv iduos 

i nmersos en el p roceso de educac ión t ienen. Esto se logra ten iendo una adecuada p laneac ión del 

ap rovecham ien to de los recursos dest inados para la educac ión. 
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1 . 2 Propuesta de investigación 

1.2.1 Objetivo de la propuesta 

Desarro l lar un Mode lo de Apoyo al Red iseño (MAR) que faci l i te la adap tac ión de p rocesos 

d idác t icos a p rocesos apoyados en la tecno logía , en una Insti tución Educat iva de pr imer n ivel . 

S e ana l i zarán las posib les a l ternat ivas tecnológicas y admin is t ra t ivas para reduci r las 

p rob lemát i cas de adaptac ión a la tecno log ía inherentes a este proceso. A t ravés del anál is is se 

p ropond rá la admin is t rac ión y p laneac ión a segui r para proponer los procesos que con fo rmarán el 

m o d e l o a segui r . 

El resu l tado será proponer la inf raestructura de recursos, in fo rmac ión , capac i tac ión y 

serv ic io q u e reduzcan la resistencia al camb io de los usuar ios y los ayuden a una me jo r adopc ión 

de la tecno log ía c o m o apoyo a la educac ión . 

1.2.2 Restricciones de la investigación 

• La invest igac ión es tá real izada e n el ITESM C a m p u s Central de Veracruz. 

• La invest igac ión es tá en focada a estudiar el caso de los profesores que es tén inmersos en el 

p roceso de red iseño antes y durante el desarro l lo de la tesis. 

• El resu l tado de la invest igación es apl icable a inst i tuciones seme jan tes en caracter ís t icas al 

I T E S M C a m p u s Centra l de Veracruz. 

• La ¡mp lementac ión del mode lo es tá fuera del a lcance de esta tes is . 

1.2.3 Producto Final 

El p resente estudio apor ta un mode lo apoyado en tecnología web , para la reso luc ión de 

p rob lemas tecno lóg icos surg idos del proceso de adopc ión de los cursos y p roceso de Red iseño 

p ropues to por el S i s tema ITESM. Este mode lo f inal t iene como f inal idad reducir la resistencia al 

c a m b i o , p roponer una p laneac ión adecuada de los recursos tecnológicos para servir a la academia 

y pa ra f omen ta r la adquis ic ión del conoc imiento organizacional a t ravés del uso de la tecnología. El 
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m o d e l o fue nombrado : "Modelo de Apoyo al Red iseño" (MAR) y se puede visi tar en la p á g i n a : 

h t t p : / / w e b m a s t e r . v e r . i t e s m . m x / m a r / 

1.2.4 Contribución esperada 

Proporc ionar a los d i ferentes c a m p u s y usuar ios un mode lo basado en la me todo log ía de l 

Aprend iza je B a s a d o en Prob lemas, que les permi ta reducir las prob lemát icas en e l p roceso d e 

adopc ión de la tecno log ía educat iva . A d e m á s se espera que este mode lo pueda ser ap l i cado a la 

admin is t rac ión tecno lóg ica del rediseño en cualquier campus con caracter ís t icas a f ines a las 

rest r icc iones de l p resente proyecto , con el f in de agi l izar la admin is t rac ión de la tecno log ía y 

proponer so luc iones a los p rob lemas existentes. 

1.3 Metodología y métodos 

S e ut i l izaron métodos cual i tat ivos para el anál is is de c a m p o . A t ravés de c o n o c e r e l 

compor tam ien to de los indiv iduos en di ferentes e tapas del p roceso, sus op in iones y s u s 

percepc iones se real izó la c reac ión del mode lo . Se ut i l izaron: 

Encues tas : 

Se real izaron encuestas a profesores para detectar el nivel de capac i tac ión o f rec ido para e l 

m o d e l o de red iseño del ITESM y las herramientas que cons ideran necesar ias para poder reso lver 

los p rob lemas tecno lóg icos a los que se enf rentan d iar iamente, además de los fac tores q u e 

in f luyen en la adap tac ión al red iseño tecnológico. El mode lo fue resul tado en gran med ida de és tas 

encues tas . 

Ent rev is tas : 

Se ut i l izaron entrevistas semiest ructuradas a los profesores del ITESM C a m p u s Cent ra l de 

Ve rac ruz para conocer sus puntos de vista del rediseño, lo que conocen de él , sus inqu ie tudes y 

las def ic ienc ias y p rob lemas que el los perc iben en el proceso y los di ferentes en foques que han 

rea l izado para su imp lementac ión . Tamb ién se real izaron entrevistas después de la c reac ión del 

m o d e l o para recolectar sus percepc iones. 
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Anál is is de d o c u m e n t o s : 

A t ravés de l desar ro l lo de la invest igación, se real izaron estudios de los pape les of ic ia les y 

la documen tac ión h is tór ica que habla sobre el proceso de rediseño, además de compi la r o 

interpretar d icha in fo rmac ión para exponer en el presente estudio de tesis los resul tados. 

Para rea l izar el m o d e l o resul tante, cobra un papel preponderante el uso de la metodo log ía 

de aprendiza je b a s a d o en p rob lemas que se detal lará en capí tu los poster iores. Esta me todo log ía 

se t raspoló a su uso en una organizac ión para la resolución de los prob lemas tecno lóg icos del 

C a m p u s Centra l de Verac ruz . El mode lo t iene c o m o f inal idad imitar el compor tamien to que d i cha 

metodo log ía t iene en el sa lón de c lases pero apl icado a una organizac ión (el ITESM C C V ) y para 

e lemen tos un tan to d i fe ren tes c o m o son el profesor y los faci l i tadores tecnológ icos. 

1.4 Marco Contextual 

C o m o se m e n c i o n ó anter io rmente , la invest igación se l imita a el I TESM C a m p u s Cent ra l d e 

Ve rac ruz duran te el pe r iodo de Agos to de 1998 a Dic iembre de 1999, además de los es tud ios 

histór icos y b ib l iográ f icos . Por el compor tamiento de los e lementos de estudio, la p resente 

invest igac ión de tes is podr ía div id i rse en cuatro marcos diferentes sumamen te impor tantes a 

cons iderar : 

Marco h istór ico: El presente trabajo es el resultado de recopi lar in formación histór ica a 

t ravés de las exper ienc ias de los profesores del ITESM CCV desde que comenzó el p roceso de 

red iseño, a d e m á s de p l asmar mis propias observac iones y exper iencias en el CCV desde hace dos 

años , c o m o faci l i tador tecno lóg ico del campus en mater ia de rediseño, incorporando el mater ia l 

reco lec tado antes y duran te la creac ión de la invest igación que se presenta. 

Marco per iód ico : El compor tamien to del objeto de estudio (los profesores) varía en relación 

con el t i empo pues la exper ienc ia organizacional se ha incrementado durante un año de estud io . 

Por otro lado, depend iendo de los di ferentes per iodos del ciclo escolar del ITESM C C V (enero- junio 

o agos to -d ic iembre) , las s i tuac iones han var iado y el presente estudio se ha ido adap tando a 

d ichas var iac iones. Por ú l t imo, en cuanto a capaci tac ión y cul tura organizacional , lo que podían ser 
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ve rdades c u a n d o c o m e n z ó la invest igación de la presente tes is, puede no cumpl i rse ac tua lmen te : 

t odo esto se t o m ó en cons iderac ión y el estudio refleja estos camb ios . 

M a r c o ac tua l : Ac tua lmen te la prob lemát ica de los e lementos re lac ionados con el red iseño 

en genera l es d i fe rente a el per iodo cuando se comenzó , aunque se ident i f ican c la ramen te las 

d i ferenc ias de p rob lemát icas entre las personas que comienzan con el red iseño y las que ya t ienen 

t i empo en é l . El mode lo resul tante con temp la ambos aspectos . 

Marco fu turo : El mode lo resul tante t iene c o m o objeto ser comp le tamen te func iona l después 

del desar ro l lo de es te t raba jo , con el f in de probar lo y adaptar lo a las neces idades de la 

o rgan izac ión . Por otro lado es importante señalar que el mode lo es to ta lmente d inámico por lo 

q u e , lo que aqu í se p resen ta se comp lemen ta rá cada vez más con el paso del t i empo y a t ravés de 

la exper ienc ia ob ten ida . 

1.5 El papel de la información en la educación 

Los p rocesos de desarro l lo que hoy exper imentan los países la t inoamer icanos son 

f e n ó m e n o s comp le jos , caracter izados fundamenta lmente por la g lobal izac ión de la cu l tura y la 

comun i cac ión y por la apar ic ión de tecnologías sof is t icadas en todos los ámbi tos . Estos hechos 

han pues to en la ba lanza los mode los educat ivos t radic ionales, los cua les se enf rentan al desaf ío 

de fo rmar recursos idóneos para responder a las ex igencias que en té rminos de product iv idad y 

compet i t i v idad d e m a n d a la soc iedad . 

Los países la t inoamer icanos aún cuando se encuent ran en fases d i ferentes del c rec imien to 

económico y soc ia l , p resentan un p rob lema común de déficit en la ca l idad, cober tura, adap tac ión y 

acceso de sus s i s temas nac ionales de educac ión. Se necesi tan d iseñar mode los de innovac ión y 

s is temat izac ión de la tarea educat iva, los cuales serán est ructurados a part ir de la incorporac ión, 

d ivers i f icacíón, acceso y mane jo adecuado de las fuentes de in formación d isponib les en el s i s tema 

socia l . Los marcos de referencia de esta acción innovat iva y s is temát ica deben apuntar a 

e s q u e m a s curr icu lares abier tos a los requer imientos de la modern idad y a las est rategias de 

desarro l lo de las inst i tuciones respect ivas. 
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La ta rea educa t i va rea l izada bajo estos parámetros, para que ve rdaderamen te impl ique un 

me jo ramien to de la ca l idad de la enseñanza , debe desarrol larse en vir tud de est rateg ias de 

aprend iza je que p r o m u e v a n mejor la adaptac ión al medio y en que el domin io de los p rocesos 

cogn i t i vos pe rm i tan un d e s e m p e ñ o ef ic iente y au tónomo. Esto impl icará mejorar los p rocesos de 

eva luac ión y au toeva luac ión de estud iantes y profesores con la f inal idad de dar le d i nam ismo y 

con t inu idad al s i s tema . 

Es necesar io d iseñar propuestas que apunten hacia nuevas est ructuras educat ivas, 

basándose en un mode lo que recoja las demandas sociales, los temas emergen tes de la 

mode rn idad y las b a s e s fundamenta les de las actuales reformas educat ivas la t inoamer icanas. La 

cons ide rac ión de es tas t res d imens iones permit i rá renovar el ideal educat ivo de acuerdo a la 

época , recrear u n a re lac ión signi f icat iva entre los actores, conceb i r metodo log ías act ivas y 

c o m p r o m e t e r las opc iones educat ivas , en vir tud del desarrol lo integral y de los desaf íos del fu turo. 

El mejoramiento de los procesos de información 

Los eg resados de las un ivers idades lat inoamer icanas carecen de un conoc imien to 

adecuado y ac tua l i zado de las fo rmas de acceder y manejar ef ic ientemente la in formación deb ido a 

las r íg idas es t ruc tu ras en los p lanes de estudios por los cuales real izaron su fo rmac ión . 

Por es to se deben d iseñar nuevos p lanes que por su capac idad de adecuac ión al med io 

amb ien te , agi l icen los procesos de in formación al incorporar p lenamente la tecnología y la 

in fo rmac ión al t raba jo pedagóg ico habi tual . 

La f o r m a de potenciar los procesos de información comprende los s iguientes aspec tos : 

Necesidad de diversificar las fuentes de información 

Las un ivers idades la t inoamer icanas uti l izan parc ia lmente los s is temas informát icos y 

comun icac iona les en los p rocesos de fo rmac ión, debido a las restr icciones de orden 

presupues tar io , a la r ig idez del cur r i cu lum y a la falta de valoración del apor te de la tecnología en el 

s i s tema educac iona l . 
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D a d o el avance de la tecno logía in formát ica y por ende el notab le inc remento en las 

fuen tes de in fo rmac ión , se hace necesar io diversi f icar las múlt iples a l ternat ivas que o f rece el 

s i s tema , lo cua l s igni f icará crear cent ros de in formación al interior de las inst i tuc iones y d iseñar 

s i s temas d e in formac ión y enseñanza asist ida por computadora , usando redes de s i s t emas 

mu l t imed ia les de in formac ión. 

La incorporac ión de estos e lementos sólo será posible en la med ida en que se c reen los 

m e c a n i s m o s inst i tuc ionales que posibi l i ten el camb io . Sólo de este modo se logrará romper c o n la 

p e d a g o g í a t rad ic iona l y con la r igidez del cur r i cu lum, abr iendo espac ios a nuevos p rocesos , 

m é t o d o s y técn icas de enseñanza . 

Acceso y manejo inteligente de la información 

S e t i enen que crear inter faces especí f icas para la neces idad de c a d a usuar io . S i el usuar io 

ob t iene la in fo rmac ión deseada , que en ca l idad y vo lumen es m u y super ior a la cua l es tá 

hab i tuado , mane ja r d icha in formación, puede generar un prob lema tan comple jo , c o m o el no 

d i spone r de e l la . 

Medios 

Se d e b e real izar la integración s is temát ica de los medios a las d i ferentes p ropues tas 

cur r i cu la res , lo cua l s igni f ica, por una parte, la plani f icación de fo rmas que apoyen todas las 

as igna tu ras de l s i s tema y, por otra, el desarrol lo de act iv idades académicas format ivas a t ravés de 

s i s temas c o m o los mul t imedios . 

Actores educativos 

Es necesar io un rep lanteamiento de la relación pedagóg ica cent rándola f undamen ta lmen te 

en el ap rend iza je s igni f icat ivo, lo cua l exigirá la existencia de un cambio de act i tud de los agentes 

f ren te al p roceso de enseñanza y aprendiza je. 
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Evaluación 

Real izar un rep lan teamiento de los s is temas de eva luac ión ac tua lmente en uso a nivel de 

procesos de e n s e ñ a n z a y gest ión , lo que dará la posib i l idad de la evaluac ión cont inua. Las 

técnicas y mé todos de la re ingenier ía nos p roponen un e s q u e m a de trabajo con par t ic ipación de 

todos los agentes invo lucrados. 

Con este marco pano rámico busco plantar los c imientos de este t rabajo de invest igac ión 

que involucra a un grupo de capí tu los cuyo objet ivo es desemboca r en el "Aprendiza je basado en 

Prob lemas" . Para a lcanzar es ta me ta es necesar io conceptua l izar el reto que nos p ropone la 

innovación educa t i va , el pape l p ro tagón ico del Inst i tuto Tecno lóg ico y de Estudios Super io res de 

Monter rey (Basado en su mis ión y su conceptua l i zac ión en el C a m p u s Central de Veracruz) y el 

papel que j uega la tecno log ía en este proceso. T a m b i é n se pretende buscar en el red iseño un 

pa rad igma capaz de con juntar a las tecno logías de la in formación con las técnicas y metodo log ías 

de enseñanza /aprend iza je , y encon t rando en las p r imeras toda una ser ie de herramientas va l idas 

en su apl icac ión a nivel empresar ia l o format ivo. 

Después de todo c o m o lo comen te al pr incipio nuest ra soc iedad, t iene en sus m a n o s la 

opor tun idad de un mejor m a ñ a n a a t ravés de innovar en los procesos de educac ión de la juven tud 

y profesionistas, y ese será el p r imer t e m a del s iguiente capí tu lo. 
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Capítulo 2: Revisión Bibliográfica 

2.1 Innovación Educativa 

2.1.1 La innovación educativa para una nueva enseñanza 

Ref lex ionar sobre la innovac ión educat iva signif ica poner sobre la m e s a todo lo que t iene 

que ver con el s i s tema educat ivo , con la relación enseñanza /aprend iza je , con la educac ión en su 

sent ido m á s ampl io ; t odo el lo const i tuye una dif icultad fundamenta l en el m o m e n t o de tratar lo. O t ra 

d i f icu l tad es el en tend imien to de té rminos c o m o " innovac ión" deb ido a su con fusa ut i l ización. 

( Imbe rnón , 1996) 

Desde los años 70 se han produc ido grandes y pequeños c a m b i o s . Obv iamen te no es e l 

m o m e n t o de anal izar a fondo los camb ios polí t icos, la re forma de las est ructuras polí t icas, e tc . 

Bas ta c o n reconocer que se ha produc ido un camb io cual i tat ivo en nuest ra soc iedad en los ú l t imos 

qu ince a ñ o s , lo cua l nos ha l levado a replantear la enseñanza desde una ópt ica d i ferente a la de 

é p o c a s anter iores y que lóg icamente ha influido en la neces idad de una innovac ión pro funda. 

Es tos camb ios nos ob l igan a part ir de nuevas premisas , a actua l izar nuest ros puntos de 

v is ta . M u c h a s de las c i rcunstanc ias concretas que rodeaban la enseñanza han camb iado . M u c h o s 

de los fac tores cuant i ta t ivos (escolar ización, const rucc iones, re lación a lumnado/p ro fesorado , 

mater ia les , etc.) han sufr ido var iac iones importantes, de jando de lado los p rob lemas puntuales, de 

m o d o que han pasado al p r imer plano las cuest iones cual i tat ivas, es decir , ahora nos p reocupamos 

m á s por la mejora de la ca l idad de la enseñanza , lo que se concreta en el anál is is y la revisión de 

aspec tos tan impor tantes c o m o la indiv idual ización, las neces idades educat ivas espec ia les, las 

adap tac iones de los p lanes, el t ra tamiento de la d ivers idad, el t rabajo en grupo, la e laborac ión de 

p royec tos especí f icos, los va lores educat ivos, etc. 

Esta innovac ión, esta cal idad que se pretende en la enseñanza , t iene que ir l igada a un 

anál is is de la real idad social ac tua l . Así pues, el anál is is especi f ico de nuest ra real idad social nos 

permi t i r tener en cuen ta las caracter íst icas que la d i ferenc ian. Por tanto, en la ba lanza de la 

innovac ión educat iva hay dos plati l los; por un lado, los pr incipios compar t idos , el t rabajo en 
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con jun to , los g randes objet ivos, y por otro, este análisis especí f ico, sin el cua l d i f íc i lmente 

p o d r e m o s iniciar y t rans fo rmar la educac ión en nuestro entorno. 

En s ín tes is , la innovac ión educat iva es un proceso comple jo cuyo carácter no es 

ún i camen te técn ico s ino t amb ién ideológico, lo cual deber ía ayudarnos a p lantear un 

cues t i onamien to cons tan te del qué, del por qué, y del cómo se hacen las cosas en func ión de la 

vo lun tad de cambiar , por lo m e n o s , los procesos sociales y educat ivos. ( Imbernón, 1996} 

En el umbra l del s ig lo XX I hay que dejar atrás muchas cosas que fueron m u y úti les en su 

m o m e n t o , con la in tenc ión de dar un sal to hacia adelante. En la ú l t ima década h e m o s visto nues t ro 

m u n d o occ identa l c o n m o c i o n a d o , se han producido unos cambios polí t icos a una ve loc idad de 

vér t igo y no hay razones para pensar que sea un proceso conc lu ido. La innovac ión educat iva t i ene 

que impu lsar un c a m b i o educat ivo cons tan te , sabemos que tenemos una histor ia, un pasado , pero 

en el s ig lo X X I la educac ión se m u e v e ent re la incer t idumbre, la comple j idad y la d ivers idad . 

(Do lence , 1995) 

S e g ú n Escami l la (1998) las innovac iones educat ivas, ta les c o m o la in t roducc ión de 

tecno log ía en el au la , son práct icas en boga en las escuelas y un ivers idades desde hace a lgunos 

años . El maes t ro se enf renta ante un aban ico de posibi l idades que van desde el uso de recursos 

hechos en casa hasta el uso de sof ist icadas computadoras y cos tosos p rog ramas 

compu tac iona les . 

Las her ramien tas que el maes t ro posee para tomar dec is iones de se lecc ión y uso de 

tecno log ías son genera lmente empí r icas . Éstas suelen basarse en cr i ter ios de novedad y moda , o 

en "ofer tas" lanzadas por los fabr icantes de tecnología. Por esto es importante saber se lecc ionar 

a d e c u a d a m e n t e la tecno log ía que se acop le a las necesidades del profesor. (Escami l la , 1998) 

C o m o menc iona la U N E S C O , el rápido cambio en las tecnologías de in formación y 

comun i cac ión , camb ia la fo rma en que el conoc imiento se desarrol la y se compar te . Es impor tante 

notar que las nuevas tecnologías o f recen opor tun idades para innovar en los conten idos y métodos 

ut i l izados hasta ahora y que dan un ampl io acceso a mejor educac ión. 

- 1 1 -



Sin e m b a r g o , t amb ién debe tenerse en cuenta que la tecnología de in fo rmac ión no reduce 

la neces idad de los pro fesores , s ino que modi f ica su rol en relación con el p roceso de aprend iza je 

y que el d iá logo cont inuo que conv ier te la in formación en conoc imiento se vue lve f undamen ta l . Las 

inst i tuc iones de educac ión super ior deben saber clarif icar las ventajas y potencia l de las nuevas 

tecno log ías de in fo rmac ión y comun icac ión , asegurando la cal idad y man ten iendo a l tos es tándares 

en las prác t icas educat ivas , con un espír i tu de aper tura, equidad y cooperac ión . 

La tecno log ía educat iva no puede se lecc ionarse de manera s impl is ta, debe ser ana l i zada 

desde un pun to de v ista s is témico que incluya el proceso comple to del d iseño ins t rucc iona l . Para 

es to , se d e b e real izar una t o m a de dec is iones crí t ica y ref lexiva (Escami l la , 1998) : 

A n á l i s i s d e l p r o f e s o r : que permi te que se hagan explíci tos los supues tos de c ó m o enseña r y 

c ó m o aprender . 

A n á l i s i s d e c o n t e n i d o : ref lexión sobre la natura leza de la mater ia de es tud io y las Impl icac iones 

que és ta t iene en la se lecc ión de tecno logía . 

A n á l i s i s d e l e s t u d i a n t e : Ident i f icación de las característ icas part iculares de los es tud ian tes y de 

c ó m o a fec tan la se lecc ión de tecnología . 

A n á l i s i s d e l c o n t e x t o i n s t i t u c i o n a l . Ident i f icación de las caracter ís t icas de la un ivers idad o 

escue la d o n d e e n s e ñ a el maes t ro , que faci l i tan o l imitan el uso de tecnología . 

A n á l i s i s d e t e c n o l o g í a e d u c a t i v a : Ident i f icación de las característ icas pedagóg icas y logíst icas de 

d i fe rentes tecno log ías . 

2.1.2 La innovación educativa al servicio de todos 

La de fensa de la ca l idad de la enseñanza puede esconder a lgunas t rampas que los 

imp l icados en la innovac ión educat iva debemos saber detectar y combat i r . Por e jemplo , d e b e m o s 

rechazar por i lusor ia una concepc ión " románt ica" de la escuela que la def ine c o m o un espac io 

donde todos p u e d e n intervenir de igual fo rma y con la misma responsabi l idad. Cada persona t iene 

un rol y una f o rmac ión , as ignado a la act iv idad que le cor responde. 
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Otra t r a m p a , igua lmente pel igrosa, es que el profesorado se sienta ún icamente func ionar io , 

es decir , asa la r iado d e la admin is t rac ión; el p ro fesorado t iene que rehuir una pro fes iona l idad 

basada en un m o d e l o " func ional " para avanzar hacia un modelo au tónomo, con un contro l Ínter e 

in t rapro fes iona l , en el que encuent re el est ímulo necesar io para, con jun tamente con sus 

c o m p a ñ e r o s , desar ro l la r p rocesos de indagac ión, proyectos de intervención y de o rgan izac ión 

educa t i va . La ref lex ión y la invest igación en la e laborac ión de los proyectos propios y el 

conoc im ien to a l canzado , med ian te la comparac ión y contraste de otros proyectos , da rán 

coherenc ia a las p ropues tas renovadoras . (Espíndola, 1996) 

A f in d e q u e es tos propósi tos se conv ier tan en una real idad y que cada vez sean m á s 

n u m e r o s o s los p ro fesores y pro fesoras con este espír i tu renovador, esta escuela neces i ta genera r 

una act i tud inves t igadora , de autocont ro l , de in tercambio de ideas, exper ienc ias , p ropues tas , 

p royec to , mate r ia les , e tc . U n a act i tud contrar ia s igni f icaría encerrarse en sí m i s m a , depende r de 

pe rsonas e inst i tuc iones a jenas a la práct ica profesional y, por lo tanto, des l izarse hac ia la 

despro fes iona l i zac ión . 

Para evi tar es te pel igro es necesar io crear mecan ismos de part ic ipación co lect iva en los 

que la invest igac ión y el in tercambio a s u m a n el objet ivo pr incipal (apoyo colect ivo, base de da tos , 

encuent ros . . . ) . S in la d iscus ión, el t rabajo en c o m ú n , la d ivulgación entre compañeros , las 

exper ienc ias innovadoras y los proyectos de innovación educat iva pueden parecer islotes en med io 

de un océano de indi ferencia. 

La innovac ión educat iva t iene que dar un salto cual i tat ivo y pasar de impulsar exper ienc ias 

de innovac ión a buscar la genera l izac ión del cambio . 

2.1.3 Renovar las situaciones que condicionan la educación 

Según Reige lu th (1983) , la innovación educat iva impl ica una labor de invest igación e 

in teracción en co lec t iv idad y, aunque se desarrol le en cualquier lugar donde pueda part ic ipar un 

docen te , a l canza sus verdaderas característ icas en el t rabajo en el interior de los cent ros 

educat ivos , d o n d e se dan unas determinadas estructuras, práct icas, conceptos, intereses y 
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va lores . La innovac ión indiv idual es una innovación superf ic ia l , la labor co lect iva da un sent ido m á s 

duradero a la t rans fo rmac ión . 

Ello es así po rque sue le estar l igada a un proyecto propio, enra izado en el med io , en el que 

se ha p lan teado la d iscus ión de los va lores y f ina l idades y se han buscado las c i rcunstanc ias m á s 

favorab les para desarro l lar la labor profes ional . 

Si q u e r e m o s que la innovac ión sea una labor mayor i tar ia, y no de minor ías, el p ro feso rado 

debe d isponer de t i e m p o para discutir y compart i r p rob lemas y so luc iones, y t amb ién para e labora r 

los p royec tos y el mater ia l que util izar en la intervención educat iva, lo que signi f ica par t ic ipar en el 

t rabajo de inves t igac ión , tan necesar io en cualquier act iv idad profesional renovadora . 

Es necesar ia la conso l idac ión de grupos de profesores t raba jando en p r o g r a m a s de 

innovac ión e, inc luso, dotar los centros de personal administ rat ivo, incrementar las plant i l las en los 

cen t ros , favorecer un mejor c l ima laboral ya que la innovación no es pos ib le sin una me jo ra de la 

s i tuac ión y de la incent ivac ión laboral del profesorado. (Espíndola, 1996) 

Por otro lado, la innovac ión educat iva, debe p lanearse para ser ben igna, sin abandona r los 

pr incipios de par t ic ipac ión y la faci l idad para apoyarse en los centros. Es importante la labor de los 

d i rect ivos, lo que permi t i rá que esta se renueve cons tan temente . 

La innovac ión educat iva no debe introducirse ún icamente a t ravés de la t ransmis ión de los 

con ten idos en las au las , med ian te técnicas docentes, s ino que debemos renovar las es t ruc turas de 

o rgan izac ión . C o m o a f i rma Espíndola (1996) la innovación educat iva debe p lantearse la neces idad 

de remover las rut inas de las aulas, los horar ios, las edades, la comun icac ión , etc., aunque en un 

m o m e n t o dado es tuv iesen ava ladas por un concepto innovador y de plantear la in f raest ructura 

necesar ia . 

He r remans (1994) menc iona , "v iv imos en un mundo muy cambian te y la p regunta es si 

t e n e m o s los recursos e infraestructura necesar ios para afrontar esta s i tuación. En part icular es 

necesar io que t e n g a m o s la educac ión y ent renamiento necesar ios para todas las personas 

invo lucradas, de acuerdo a las mejores condic iones posibles de acuerdo a la s i tuación". 
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Por ot ro lado, el p ro fesorado debe encontrar a su a l rededor exper ienc ias innovadoras para 

ana l izar las y va lorar las, sobre todo el profesorado que se inicia en la ta rea docen te . Los fu turos 

p ro fesores y los que se incorporan al s is tema educat ivo deben conviv i r en un amb ien te de 

innovac ión educa t i va , lo que signi f ica establecer los mecan ismos organ iza t ivos y legales que 

faci l i ten una ve rdadera fo rmac ión entre iguales (centros exper imenta les , total descent ra l i zac ión de 

la f o rmac ión c o n pro fesorado en t renado en tareas format ivas, una re lac ión m a s es t recha con las 

un ive rs idades , fomenta r exper ienc ias colect ivas en los centros, etc. ) , d i r ig ida a una au to fo rmac ión 

p ro fes iona l . (Re ige lu th , 1983) 

Esto d e b e l levarnos a generar procesos de innovación que m a n t e n g a n una es t recha 

re lac ión en t re teor ía y práct ica, ent re invest igación y acc ión. La innovac ión en los cent ros debe 

con juga r la teor ía , la práct ica y el compromiso con el med io e n que se desar ro l la es ta práct ica 

med ian te p rocesos de invest igac ión co lect iva. 

En def in i t iva, la innovac ión educat iva debe ser una her ramienta para la rev is ión de la teor ía 

y pa ra la t rans fo rmac ión de la práct ica educat iva. Debe apostar para es tab lecer los cam inos para 

un t raba jo t rans formador , para no caer en práct icas "modern izadoras" sin innovac ión . Esto impl ica 

m u c h a s c o s a s c o m o no reducir la innovación a la mera intervención educat iva s ino salir de las 

pa redes de las au las y cent ros para co laborar o asumi r p ro tagon ismos en ot ras act iv idades 

soc ia les . T a m b i é n impl ica of recer un ent renamiento adecuado para sopor tar la modern izac ión de la 

educac ión y para la ap l icac ión adecuada de la tecnología. 

Se a f i rma que la educac ión y el ent renamiento aun no ut i l izan la tecno logía 

exhaus t i vamen te . Al m o m e n t o de discut ir las razones para esto, por lo genera l se a f i rma que la 

educac ión no es suf ic iente para abordar la tecnología, que los pro fesores no están en t renados 

para usar la y t ienen la impres ión de que las tecnología los puedan remplazar o es ta pueda camb ia r 

s ign i f i can temente su rol. 

Hay que tomar en cuenta dos cons iderac iones: 

• El mov im ien to i rreversible entre la enseñanza y el aprendiza je (el red iseño: nuevo parad igma) . 

Aque l los que neces i tan saber , ap renden a lo largo de su v ida y p robab lemente no han tenido la 
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opor tun idad de t omar cursos fo rmales en la escue la o un ivers idad. Parte de su educac ión o 

en t renamien to se hace en casa , en su t rabajo o en otro lado (educac ión con t inua , educac ión 

ab ier ta , en t renamien to just in time, au toestud io) . Hay que hacer h incap ié en la impor tanc ia de 

ap render a aprender y esta debe enseñarse en la univers idad para tener la su f ic iente 

in f raest ruc tura de un en t renamien to duradero. (Her remans, 1994) 

• Los bo rdes ent re aprender , jugar y descubr i r cosas cul turales se es tán vo lv iendo d i fusos y esto 

induce a la p roducc ión y d ist r ibución de paquetes educat ivos que s o n m u y d i ferente de lo que 

so l ían ser : mu l t imed ia y otros han sust i tu ido al mater ia l educac iona l t rad ic iona l y han hecho el 

ap rend iza je m á s p lacentero. 

En es ta s i tuac ión es necesar io mejorar la cal idad del aprend iza je . Se ha demos t rado que 

un mater ia l educa t i vo bueno aumen ta la retención al 30 o 4 0 % . Esto se d e b e a m u c h o s fac tores, 

c o m o la adap tac ión a los est i los indiv iduales de aprendiza je. La re tenc ión p u e d e reduc i r el numero 

de rep robados y consecuen temen te los costos y extens ión del en t renamien to . 

T a m b i é n debe reduci rse los cos tos de desarro l lo por medio de la ut i l ización del mater ia l de 

c lase, ac tua l i zac iones más f recuentes y un desarrol lo conjunto de los equ ipo mul t id isc ip l inar ios 

cuyos m i e m b r o s no están t raba jando cerca unos de los otros. 

C o n c l u y e n d o que la Innovac ión educat iva no es una opc ión opta t iva para las inst i tuciones 

pedagóg icas en este fin de siglo, s ino que es un imperat ivo que requiere t odo una ser ie de 

acc iones y pos tu ras que t rasc iendan en el papel del a lumno, en el rol de l p ro fesor y en la v is ión de 

la educac ión y la capac i tac ión . 

2.1.4 Promoción del uso de la tecnología 

De acue rdo a los resul tados obten idos por el Dr. Everett M. Rogers , para que un s is tema 

socia l adop te una innovac ión, es más importante quien t ransmite la in formac ión de la nueva 

her ramien ta que las venta jas que esta pueda traerle al futuro usuar io. 

Los p r imeros m iembros de la comun idad en adoptar innovac iones genera lmen te no son los 

que t ienen la con f ianza de sus compañeros . A ellos se les conoce c o m o Agen tes de Cambio , 
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a u n q u e no a y u d a n mucho a lograr un camb io entre los demás . Estas personas son m á s b ien 

sol i tar ias. 

Para el c a s o de innovac iones en el c a m p o de las te lecomunicac iones , se c o m u n i c a n c o n 

pe rsonas s imi la res de otras comun idades sin ejercer mucha inf luencia ent re sus c o m p a ñ e r o s 

qu ienes los ven c o m o personas ext rañas, a jenas al grupo. Son los Líderes de Op in ión los q u e 

ayudan a que los d e m á s m iembros de la comun idad se interesen por adoptar estos c a m b i o s . 

Es tos L íderes son buscados por los d e m á s para dar conse jos , in formac ión sobre nuevas 

ideas y he r ramien tas . Sus pos ic iones de autor idad genera lmente no son fo rma les ni o f ic ia les. 

P robab lemen te no sean tan capaces con la tecnología c o m o los Agen tes de C a m b i o pe ro 

soc ia lmen te s o n m u c h o m á s aceptados y están m á s adaptados a la no rmas del s i s tema. 

Si es tos L íderes de opin ión son los m á s efect ivos para persuadi r a los d e m á s , es 

impor tan te conoce r los y hacer todo lo posib le por fomentar en el los el uso y exp lorac ión de la 

tecno log ía ¿ C ó m o p o d e m o s reconocer los? De acuerdo a Rogers , los Líderes de op in ión t ienen las 

s igu ientes caracter ís t icas : 

• Están m á s expues tos a todo t ipo de comun icac ión fuera de la escue la y por lo tan to son m á s 

cosmopo l i t as . 

•> Su nivel soc ia l es un poco más alto que el de otros miembros del s is tema. 

• Son innovadores cuando se les compara con los demás miembros del s is tema. 

• O c u p a n pos ic iones únicas de inf luencia dentro de las redes del s is tema. Son núc leo de redes 

in te rpersona les . 

•> Es impor tan te saber que para que los demás conf íen en el los, no pueden actuar demas iado 

c o m o Agen tes de Camb io 

Para las escue las , resulta muy importante dar les acceso, capac i tac ión, as is tenc ia y t i empo 

a estos L íderes de op in ión para que en tus iasmen a los demás . Cuando ellos se s ientan a gusto 

usando la tecno log ía y la emp leen en sus vidas diar ias, servirán de e jemplo. Esta manera de 

p romover la tecno log ía será m u y efect iva ya que se estará comp lemen tando la mane ra natural 
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c o m o los m i e m b r o s de un s is tema social adop tan nuevas her ramientas . Uno de los resul tados m á s 

admi rab les de las invest igac iones de Rogers son los re lac ionados con las proporc iones de 

adopc ión de los m i e m b r o s de un s is tema, los cua les son bastante predec ib les sin que tengan 

m u c h a impor tanc ia el t ipo de tecno logía de la que se está hab lando. Se t iene los s igu ientes g rupos : 

I n n o v a d o r e s : Este grupo lo con fo rma el 2 . 5 % de m iembros del s is tema que son los 

p r imeros en adoptar una nueva her ramienta , idea o técn ica. Rogers los descr ibe c o m o 

e m p r e n d e d o r e s , con recursos, que comprenden y pueden emp lear fác i lmente la tecnología . El los 

se c o m u n i c a n con ot ras personas s imi lares externas al s is tema. Acep tan incer t idumbre y no se 

d e s a n i m a n c o n p rob lemas re lac ionados con la innovac ión . El los se au tomot ivan para segui r 

descub r iendo nuevos usos . Pueden no ser m u y respetados o comprend idos por los d e m á s . 

A d o p t a d o r e s T e m p r a n o s : El s igu iente 1 3 . 5 % de los m iembros de un s is tema social en 

adoptar u n a innovac ión se les conoce c o m o Adoptadores T e m p r a n o s . En cont ras te con los 

Innovadores , e l los por lo genera l , sí son respetados por sus compañe ros . Están m á s in tegrados al 

s i s tema soc ia l . S o n los pro fesores a los que se les p ide ayuda y conse jos . Se les conoce por que 

ut i l izan en f o r m a m e s u r a d a y ex i tosa nuevas herramientas, métodos e ideas y por lo tanto s i rven de 

mode lo para los d e m á s . 

M a y o r í a T e m p r a n a : Está con fo rmado por el s iguiente 3 4 % de las personas . Se les conoce 

por tener una in teracc ión m u y alta con sus compañeros . Ellos no ocupan pos ic iones de l iderazgo 

dent ro de su s i s tema soc ia l , ni oficial ni ext raof ic ia lmente. Su func ión pr incipal es la de proveer 

conex iones ent re las d i ferentes redes in terpersonales del s is tema. Ellos t o m a n mucho más t iempo 

que los Innovadores o Adoptadores T e m p r a n o s en decid i rse a usar una nueva herramienta, técn ica 

o ¡dea. Pero eso sí, una vez que la idea es aceptada por la Mayor ía Temprana , se di funde con 

m u c h a mayor rapidez, dada su predisposic ión a la interacción con los demás . Es durante el 

p roceso de adopc ión de este grupo que se l lega al punto crít ico de usuar ios, importante en 

te lecomun icac iones y computac ión por la interact iv idad necesar ia de estas herramientas. Lo cua l 

obl iga a que los m iembros de un s is tema la uti l icen con t inuamente para reinventar sus 

neces idades profes iona les y personales y de esta fo rma lograr una verdadera adopc ión . 
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M a y o r í a T a r d í a : Se c o m p o n e del s iguiente 3 4 % de la pob lac ión. Estas pe rsonas son 

bas tan te escépt icas de nuevas ideas, métodos y herramientas, por lo cual son m u c h o m á s 

cau te losas que las personas de los grupos vistos anter iormente, para probar cualqu ier i nnovac ión . 

El los t ienen m e n o s recursos que el 5 0 % antes descr i to, lo cual dif iculta su acceso a Internet y a las 

compu tado ras . Esto se vue lve peor si es tán en escuelas que t ienen poco presupues to para es tas 

innovac iones . Para que estas personas adopten innovac iones, deben de haberse e l im inado cas i 

todas las dudas re lac ionadas con su uso y las normas de conducta y c reenc ias del s is tema socia l 

ya d e b e n de favorecer su adopc ión . 

R e z a g a d o s : Rogers d ice que no debemos de ver al ú l t imo 1 6 % de la pob lac ión 

nega t i vamen te . Los rezagados son los más t radic ionales de todo el s is tema. Son exces i vamen te 

cau tos para exp lo rar nuevas ideas, técnicas y herramientas y genera lmente t ienen m u y pocos 

recursos para apoyar los . Su punto de referencia es el pasado, lo que los hace impor tantes pa ra un 

s i s tema soc ia l ya q u e el los recuerdan su histor ia y dan cont inu idad a la m i sma . Son pe rsonas 

sol i tar ias que adop tan una innovac ión mucho después de que saben de su ex is tenc ia y só lo 

c u a n d o el c a m b i o se vue lve abso lu tamente necesar io dentro del s is tema. 

C o n los resu l tados obten idos por Rogers , podemos planear d i ferentes fo rmas para lograr 

que las pe rsonas de los c inco grupos se interesen en la tecnología. A cont inuac ión d a m o s a lgunas 

ideas. 

I n n o v a d o r e s : Manténga los abastec idos de la mayor cant idad de recursos pos ib les : 

equ ipo , so f tware , conect iv idad, instrucción, capac i tac ión, permiso administ rat ivo, conex iones 

¡nterpersonales, in formac ión de proyectos y l laves del laborator io de computac ión . Protéjalos de la 

burocrac ia , de los ce los de los compañeros y la ¡ra de los padres de fami l ia. Ayúde los a encont rar 

innovadores de otros lugares para que puedan explorar nuevas apl icac iones. 

A d o p t a d o r e s T e m p r a n o s : Haga públ ico sus logros, pero tenga cu idado de dejar los 

avanzar a su prop io paso. Ayude a profesores de este grupo a conocer act iv idades de aprendiza je 

y proyectos que tengan relación con lo que ya hacen en sus c lases. Ayude a los padres de fami l ia 

de este g rupo a conocer las múlt iples ventajas que of rece la tecnología para sus hi jos. Recuerde 
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que este es el g rupo que lo ayudará en la di fusión más que n ingún otro. El los deduc i rán usos 

persuas ivos , y poderosos y razones para adoptar la, s iempre que se al iente sus es fuerzos 

innovadores . 

M a y o r í a T e m p r a n a : Uti l ice el t amaño de este grupo y espec ia lmente su preferencia para 

in teractuar c o n otros m iembros del s is tema. Fomente explorac iones co laborat ivas y ap l icac iones de 

nuevas he r ramien tas , ideas y técn icas . Propicie capaci tac ión en grupo. Tenga pac ienc ia, t omarán 

m á s t i empo pe ro una vez que c o m i e n c e n a adoptar la innovac iones tecno lóg icas , apl icarán la 

her ramien tas c o n conf ianza, conc ienzudamen te y de manera notor ia. 

M a y o r í a T a r d í a : En real idad no importa lo mucho que haga ya que estas personas 

p robab lemen te no adop ta rán una innovac ión hasta que su uso sea c o m ú n dentro de su s i s tema 

soc ia l . Lo m e j o r que puede hacer es d ivulgar que el uso de la innovac ión es "normal " y lo 

"esperado" . N o hay que obl igar los o avergonzar los . Hay que asegurarse que tengan los recursos 

que el los cons ide ran prerequis i to para t omar en cuenta la nueva tecno log ía . H a y que cont inuar 

o f rec iendo opor tun idades sin desespera rse por su fal ta de interés. A lgún día aceptarán . 

R e z a g a d o s : A pesar de que a lgunos especial istas sug ieren que la mejor estrategia es 

esperar que se ret iren del s is tema, es más posit ivo util izar técnicas s imi lares a las propuestas para 

la Mayo r ía Ta rd ía , con más pac ienc ia y mayor cant idad de intentos para ver la s i tuación desde su 

punto de v is ta. Cuando el uso de la tecnología sea "la manera de hacer las cosas" el los la segu i rán 

En la secc ión s iguiente, abarcaré el pro tagonismo que t iene el Instituto Tecno lóg ico y de 

Estud ios Super io res de Monter rey dent ro de la innovación educat iva. Fundamenta lmen te el pape l 

que d e s e m p e ñ a su Mis ión de cara a un compromiso con una soc iedad encarada en la l legada no 

solo de un n u e v o mi lenio, s ino de una global ización, un conjunto de nuevos retos y el desaf ío de 

generar j óvenes profes ionales que tengan la capac idad de aprender de sus propios prob lemas, a 

t ravés del uso o e tecnologías de in formación que apoyen su desarro l lo académico y personal . 
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2.2 El Sistema ITESM 

2.2.1 El Sistema Multicampus 

El Inst i tuto Tecno lóg ico y de Estudios Super iores de Monterrey ( ITESM) fue f u n d a d o en 

1943 por un g rupo de empresar ios mex icanos . Es una institución part icular e independ ien te de 

g rupos pol í t icos o rel ig iosos. El ITESM T iene 27 campus en todo Méx ico y da serv ic io a cas i 

75 ,000 es tud ian tes , para lo cua l cuen ta con más de 5,800 profesores. 

El S i s t ema Tecno lóg ico de Monter rey cubre ampl iamente el terr i tor io mex i cano y 

ac tua lmen te ex t iende sus servic ios educat ivos a otros países de Lat inoamér ica. 

El a l u m n a d o está concen t rado en las áreas de la ingenier ía, la compu tac ión y la 

admin i s t rac ión . La pob lac ión estudiant i l a nivel de posgrado es de más de 6,980 a lumnos . O f r e c e , 

a d e m á s , p repara tor ia b i l ingüe y bicul tural así c o m o otros p rogramas educat ivos . O f rece 31 

ca r re ras pro fes iona les , 37 maest r ías y 9 doc torados, que incluyen las á reas de ingen ier ía , 

c o m p u t a c i ó n , admin is t rac ión , comun icac ión , tecno logía de al imentos, derecho y med ic ina . 

El S i s t ema Tecno lóg ico de Monter rey está interconectado mediante redes compu tac iona les 

y p r o m u e v e fue r temente entre sus profesores y a lumnos el uso de la te lecomun icac ión en la 

ac t iv idad a c a d é m i c a . El Tecno lóg ico de Monter rey cuenta con 17,000 compu tadoras , de las cua les 

9 ,000 es tán a d ispos ic ión de los a lumnos, lo que da una proporc ión de 8 a lumnos por 

c o m p u t a d o r a . Son cada vez más numerosos los cursos que en el proceso de enseñanza -

aprend iza je inc luyen el uso de tecnologías computac iona les . El Instituto ent re laza sus c a m p u s con 

una red de comun icac iones con 6 accesos de alta ve loc idad a Internet y una red satel i ta l . 

La Un ivers idad Virtual del S is tema Tecno lóg ico de Monterrey imparte c lases por satél i te 

para inst i tuc iones educat ivas de México, Centro y Sudamér ica . 

2.2.2 Los profesores 

El desarro l lo del cuerpo docente es un p rograma prioritario. C a d a año, 1,500 profesores del 

Tecno lóg i co me jo ran su fo rmac ión profesional mediante estudios de postgrado. Es propósi to del 
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Insti tuto el q u e todos sus profesores par t ic ipen en el P rograma de Desarro l lo de Hab i l idades 

Docen tes . En los p rog ramas de desarro l lo de p ro fesores , el Instituto invierte el equ iva lente al 1 0 % 

de la nómina . 

Este p r o g r a m a , que se ha manten ido duran te var ios años , ha permi t ido que el Insti tuto se 

acerque a la m e t a de que todos los cursos de pro fes iona l sean impart idos por pro fesores con a l 

m e n o s maes t r ía y que todos los de pos tgrado s e a n impart idos por pro fesores que os ten tan el 

doc torado. 

A s i m i s m o , son numerosos los pro fesores que par t ic ipan anua lmente en cursos que , en su 

mayor ía , impar ten pro fesores especia l is tas para dar a conocer los úl t imos adelantos c ient í f icos y 

desarro l los tecno lóg icos en el á rea de la espec ia l idad de los profesores. 

Este P r o g r a m a t iene por ob jet ivo sensib i l izar a los maest ros con respecto a su nuevo pape l 

de educadores , que impl ica p romove r el desarro l lo de va lores, act i tudes y habi l idades en sus 

a l umnos , así c o m o poner los en contac to con las her ramientas tecnológ icas que puedan apoyar su 

labor format iva . 

2.2.3 Los Alumnos 

De acue rdo con su Mis ión , el Insti tuto dir ige su act iv idad académica a desarro l lar va lores y 

act i tudes en los es tud iantes para que , c o m o egresados , cump lan con su compromiso de co laborar 

en el desarro l lo del país. 

Los a l umnos deben aprender a ser: hones tos , responsables, l íderes, emprendedores , 

innovadores y poseedores de un espír i tu de superac ión personal , y adquirir: cul tura de t rabajo, 

conc ienc ia c lara de las neces idades del país y de sus regiones, compromiso con el desarro l lo 

sostenib le del país y de sus comun idades , comprom iso de actuar como agentes de camb io , 

respeto a la d ign idad de las personas y a sus deberes y derechos inherentes, tales c o m o el 

de recho a la ve rdad , a la l ibertad y a la segur idad jur íd ica, respeto por la naturaleza, aprecio por la 

cul tura, c o m p r o m i s o con el cu idado de su sa lud f ís ica y visión del entorno internacional . 
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El p roceso de enseñanza-aprend iza je p romueve que, jun tamente con la t ransmis ión de los 

conoc im ien tos , se desarro l len habi l idades para una v ida profesional más acorde con las 

neces idades ac tua les . 

El p roceso desarro l la en los a lumnos : la capac idad de aprender por cuen ta prop ia , la 

capac idad de anál is is , síntesis y eva luac ión, el pensamien to crít ico, la creat iv idad, la capac idad de 

ident i f icar y resolver p rob lemas , la capac idad para tomar decis iones, el t rabajo en equ ipo , una al ta 

capac idad de t raba jo , la cul tura de ca l idad, el uso ef ic iente de la in formación y las 

te lecomun icac iones , el mane jo del id ioma inglés y la buena comun icac ión oral y escr i ta. 

C o n el p ropós i to de preparar a los a lumnos para sus futuras act iv idades profes iona les en 

apoyo del desar ro l lo del pa ís , es tán insti tuidos los p rogramas Emprendedor , Expor ta y L ide razgo , 

los Cent ros de Desarro l lo y el serv ic io social comuni tar io . 

El Inst i tuto en foca su invest igación y desarro l lo a las áreas que la soc iedad ident i f icó c o m o 

opor tun idades pa ra el Tecno lóg ico : la p laneación del desarrol lo del país, la compet i t i v idad de las 

empresas e inst i tuc iones, el me joramiento y conservac ión del med io ambiente y el me jo ramien to de 

la educac ión de Méx ico y de Lat inoamér ica. 

2.2.4 Los Centros de Apoyo 

Los p royec tos de invest igación y desarrol lo son f inanciados tanto por el sector públ ico 

c o m o por el sec tor pr ivado y se l levan a cabo en los s iguientes Cent ros que están asoc iados con 

los p rog ramas de postgrado: 

En los Cen t ros de Compet i t iv idad Internacional se desarro l lan programas re lac ionados c o n : 

la manufac tu ra , los s is temas de ca l idad, la informát ica, la e lectrónica y las comun icac iones , la 

intel igencia art i f ic ial , la ópt ica, la automat izac ión y el control de procesos, la b iotecnología y los 

s is temas de conoc im ien to . 

Los Cen t ros de Estudios Estratégicos hacen estudios de p laneación estratégica tanto 

sector ia les c o m o regionales. 
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Los C e n t r o s de Ca l idad Ambienta l l levan a cabo p rogramas re lac ionados c o n la p revenc ión 

de la con tam inac ión , el uso de las tecnologías l impias y los s is temas de med ic ión . 

Los Cen t ros para el Me joramiento de la Educac ión p romueven iniciat ivas en relación c o n el 

red iseño del p roceso de enseñanza-aprend iza je y desarro l lan p rogramas para faci l i tar que los 

pro fesores l leven a cabo d icho rediseño. 

En los p royec tos que l levan a cabo estos Cent ros , se p romueve la part ic ipación de los 

es tud iantes , espec ia lmen te de los de postgrado. 

2.2.5 La Universidad Virtual 

El Inst i tuto ha desarro l lado la Univers idad Virtual con un dob le propós i to : ampl ia r la 

cober tu ra docen te de los me jo res profesores del propio S is tema y de otras un ivers idades y l levar 

educac ión de exce len te ca l idad a nuevos ámbi tos. 

La Un ivers idad Vir tual o f rece 13 programas de postgrado entre los que se encuen t ran 

doc to rados y maes t r ías en Innovac ión y Tecno logía , Admin is t rac ión de Empresas , Admin is t rac ión 

de Tecno log ía educat iva , Admin is t rac ión en Tecnologías de In formación, C ienc ias 

Compu tac iona les , Educac ión , F inanzas, Ingeniería Ambienta l e Industr ial , Mercado tecn ia , 

Negoc ios In ternac iona les y S is temas de Cal idad. 

La Un ivers idad Vir tual ha contado con la co laborac ión de prest ig iados profesores de 

un ivers idades ta les c o m o la de Texas en Aust in , Stanford, M.I.T., B rown, Purdue, Georg ia T e c h , 

W iscons in , Q u e e n s , George Masón , la de Cali fornia en San Diego, San Franc isco State y la 

A u t ó n o m a de Barce lona. La part ic ipación en vivo de estos profesores en seminar ios y c lases ha 

enr iquec ido los p rog ramas de maest r ía y los cursos de profesional . 

Las t ransmis iones por satél i te de la Universidad Virtual cubren toda Lat inoamér ica . 

A d e m á s , t iene un canal dest inado a apoyar la compet i t iv idad de las empresas , a t ravés del cua l 

o f rece p rog ramas para desarrol lar competenc ias laborales que se of recen en el m i smo lugar de 

t raba jo . Ac tua lmen te hay ya 566 aulas en dist intas empresas . 
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A s i m i s m o , a t ravés de la Un ivers idad Virtual se está o f rec iendo un p rog rama de desar ro l lo 

para los p ro feso res de enseñanza med ia y básica, tanto de Méx ico c o m o de otras nac iones 

la t inoamer icanas , que cubre las habi l idades docentes y el conoc im ien to espec ia l i zado para la 

e n s e ñ a n z a de las ma temá t i cas , las c ienc ias y el españo l . 

En to ta l , la Un ivers idad Vir tual cuenta con 3 canales, 730 sedes receptoras , 14 s e d e s 

t ransmiso ras , 18 s e d e s asoc iadas , 11 sedes de Licenciatura y Postgrado, entre las cua les hay 16 

en La t inoamér i ca . A d e m á s t iene 95 sedes de Desarrol lo de Profesores y 566 sedes en E m p r e s a s . 

2.2.6 El ITESM Campus Central de Veracruz 

Hac ia el f ina l de la década de los 70 's , la estrategia de c rec imiento del Inst i tuto Tecno lóg i co 

y de Es tud ios Super io res de Monter rey, había s ido abrir un idades fuera de Monter rey , 

respond iendo a la inv i tac ión de Asoc iac iones Civi les, que consc ientes de la neces idad de Recu rsos 

H u m a n o s capac i t ados , invert ían en la Planta Física de diversos c a m p u s , en dist intas reg iones. 

En 1 9 8 1 , una vez que se empeza ron a crear propuestas, se invitó a par t ic ipar en un nuevo 

proyec to a los empresa r i os des tacados de la región de Córdoba-For t ín -Or izaba. Las ges t iones 

real izadas cu lm ina ron con la c reac ión de: Enseñanza e invest igación del Es tado de Veracruz , A . C 

(E IEVAC) , cons t i tu ida , con fo rme a la Ley en Abri l de 1981 , por un grupo de empresar ios de la 

zona , con el p ropós i to de patroc inar mora l y económicamente al Insti tuto Tecno lóg ico y de Estud ios 

Super io res de Mon te r rey ( ITESM) en su Un idad Central del Estado de Verac ruz ( U C E V ) . 

En agos to del m i smo año la U C E V inició act iv idades en un local ren tado, o f rec iendo 

estud ios de Bach i l le ra to en cuat ro semest res . Poster iormente en base a la d e m a n d a y a los 

recursos e ins ta lac iones, se of recer ían las carreras profesionales. En aque l en tonces se con taba 

con 90 a l u m n o s , c inco pro fesores, tres emp leados y dos direct ivos, qu ienes t raba jaron a rduamen te 

en el P r o g r a m a A c a d é m i c o de Enseñanza Media Superior. 

Las Ac t i v idades profes ionales se iniciaron en 1983, con las car reras de Con tador Públ ico y 

L icenc iado en Admin is t rac ión de Empresas , g raduándose en 1987 la Pr imera Generac ión del 

C a m p u s Cent ra l de Veracruz . En ese m i smo año se iniciaron dos p rog ramas profes ionales más : 
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Licenc ia tura en C ienc ias de la Comun icac ión y Licenciatura en S is temas de C o m p u t a c i ó n 

Admin is t ra t i va . E n agos to de 1992, se abre la pr imera ingeniería del C a m p u s : Ingeniero en 

S is temas de In fo rmac ión , para abrir en 1993 la car rera de Ingeniería Industr ial y de S is temas . 

El hoy l l amado C a m p u s Centra l de Veracruz (CCV) , cuenta con m á s de 200 a l umnos de 

e n s e ñ a n z a m e d i a super ior , y más de 400 de nivel profesional , y a nivel maes t r ía con más de 100 

a lumnos . C e r c a de 100 catedrát icos t ienen a su cargo la labor docente de nuest ra inst i tuc ión; 

nuest ras ins ta lac iones son modernas , func ionales y equ ipadas con recursos de la m á s alta 

tecno log ía para sa t is facer las neces idades de un excelente servicio educat ivo. 

El es tab lec im ien to del C a m p u s Centra l de Veracruz en la Reg ión , ha s ido una m e d i d a 

posi t iva p a r a la Z o n a , ya que los exa lumnos co laboran en su planta product iva, con t r ibuyendo al 

desarro l lo es ta ta l y nac iona l . 

T o d o s qu ienes han conoc ido al C a m p u s desde su creac ión perc iben el desarro l lo q u e en 

su inter ior se ha g e n e r a d o y que se genera d iar iamente, pues a pesar de que son numerosos e 

impor tan tes los logros ob ten idos , aún fa l ta por hacer todo lo que el desarro l lo e innovac ión vaya 

requi r iendo. El C a m p u s Centra l de Verac ruz ha ten ido muchos logros, pero aún fal ta mucho por 

hacer. 

A c t u a l m e n t e la part ic ipación Deport iva, Cultural y Artíst ica de los a lumnos se ha 

ac recen tado de m a n e r a cons iderab le , ya que con el Centro de Act iv idades del Desarro l lo 

Estudiant i l , se han hecho real idad unas instalaciones que en pocos lugares del Sudeste de la 

Repúb l ica se t i enen . 

Se cuen ta c o n la más alta tecnología para los programas académicos , no solo de 

preparator ia y pro fes iona l , s ino de maestr ías. Año con año se incorporan nuevos elementos 

cient í f icos y tecno lóg icos requer idos para el logro de nuestros objet ivos de exce lenc ia académica. 

Muest ra de el lo es el Cent ro de Cómpu to , que se inició con 4 mic rocomputadoras , ten iendo 

ac tua lmente m á s de 70 máqu inas que dan servicio a los a lumnos, además de las máqu inas de los 

pro fesores . 
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El I T E S M C C V se encuent ra conec tado por med io de f ibra ópt ica al m u n d o y por supues to 

a ot ros c a m p u s del S i s tema , lo que permi te que se real ice comunicac ión vía te le fón ica, da tos y voz 

con gente de t odo el m u n d o . Con esta infraestructura, se pueden hacer consu l tas a Un ive rs idades 

de otros pa íses y compar t i r in formación al instante, además que se cuenta c o n acue rdos en 

un ivers idades ex t ran je ras para la impart ic ión de cursos vía la Univers idad Vir tual . Se cuen ta con 

p rog ramas de pos te rgado y la capac i tac ión del cuerpo docente es permanente . 

Se p o s e e un Cent ro de Med ios , que t iene el objet ivo de generar opor tun idades de 

aprend iza je a t o d o s los a lumnos , así c o m o cumpl i r con los requisi tos de la Carrera de C ienc ias de 

la C o m u n i c a c i ó n . A d e m á s rec ientemente se incorporó la ce lda de manufac tura para las car re ras 

af ines con la ingen ier ía . 

Por o t ro lado, d e s d e 1996, se imp lemento en el C a m p u s Centra l de Veracruz , al igual q u e 

en los d e m á s c a m p u s de l S is tema ITESM, lo que se conoce c o m o Proyecto Portát i les, en el cua l 

se intenta q u e c a d a a lumno tenga una máqu ina portáti l propia para efectuar sus ta reas 

académicas . 

2.2.7 La misión del Sistema ITESM 

El Inst i tuto Tecno lóg i co y de Estudios Super iores de Monterrey revisa su mis ión cada d iez 

años , a fin de serv i r en fo rma más opor tuna y adecuada al país y a la soc iedad , a qu ienes van 

dir ig idos sus es fue rzos . 

La mis ión para los próx imos diez años es el resul tado de un ampl io proceso de consu l ta 

para p lanear el Tecno lóg i co de Monter rey del año 2005. 

En este p roceso part ic iparon miembros de los consejos de Enseñanza e Invest igac ión 

Super ior , A .C . y de Inst i tuto Tecno lóg ico y de Estudios Super iores de Monterrey, A .C. , m iembros 

de los conse jos de las asoc iac iones civi les pat roc inadoras del Tecno lóg ico de Monter rey en cada 

una de las c i udades en que se encuent ran los campus del Insti tuto, rectores, v icer rectores, 

d i rect ivos, p ro fesores , exa lumnos y a lumnos del S is tema Tecnológ ico de Monterrey. 
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Definición de la misión 

El Inst i tuto Tecno lóg i co y de Estudios Super iores de Monter rey es un s is tema univers i tar io 

que t iene c o m o m is ión fo rmar personas compromet idas con el desarro l lo de su comun idad para 

mejorar la en lo soc ia l , en lo económico y en lo polí t ico, y que sean compet i t ivas in ternac iona lmente 

en su á rea de conoc im ien to . La mis ión incluye hacer invest igación y ex tens ión re levantes para el 

desarro l lo sos ten ib le de l país . 

Para cump l i r es ta mis ión , el Instituto ha def in ido lo s iguiente: 

• El perf i l de los a l u m n o s 

• Sus va lo res y ac t i tudes 

• Sus hab i l idades 

•> El perf i l d e los p ro fesores 

• Las carac ter ís t i cas del p roceso de enseñanza-aprendiza je 

• Las carac ter ís t icas de la invest igación y la extensión 

• La func ión de la Un ivers idad Virtual 

• El p roceso de in ternac iona l izac ión 

• La f i losof ía de la operac ión 

• Su re lac ión con los eg resados 

• El perfi l de los conse je ros 

• Las est ra teg ias 

• Los p rog ramas 

Perfil de los alumnos 

El Tecno lóg i co de Monter rey proporc iona a sus a lumnos una preparac ión académica que 

los hace compet i t i vos in ternac ionalmente en su área de conoc imiento . 
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V a l o r e s y a c t i t u d e s 

El Inst i tuto p romueve de una manera muy importante, a t ravés de todas sus ac t iv idades, 

que sus a l u m n o s s e a n : 

• hones tos , 

• responsab les , 

• l íderes, 

• e m p r e n d e d o r e s , 

• i nnovadores 

• y poseedo res de un espír i tu de superac ión personal ; 

• y que t e n g a n : 

• cu l tura de t raba jo , 

• conc ienc ia c la ra de las neces idades del país y de sus regiones, 

• c o m p r o m i s o con el desarro l lo sostenib le del país y de sus comun idades , 

• c o m p r o m i s o de ac tuar c o m o agentes de cambio , 

• respeto a la d ign idad de las personas y a sus deberes y derechos inherentes , ta les c o m o el 

de recho la ve rdad , a la l ibertad y a la segur idad jur íd ica, 

• respeto por la natura leza, 

• aprec io por la cu l tura , 

• c o m p r o m i s o con el cu idado de su sa lud f ísica 

• y v is ión del en torno internacional . 

H a b i l i d a d e s 

Durante el p roceso de enseñanza-aprend iza je el Tecno lóg ico de Monter rey desarro l la en 

sus a l umnos : 
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la c a p a c i d a d de ap render por cuen ta propia, 

la capac idad de anál is is , síntesis y eva luac ión , 

el p e n s a m i e n t o cr í t ico, 

la c rea t i v idad , 

la capac idad de ident i f icar y resolver p rob lemas , 

la capac idad pa ra t omar dec is iones, 

el t raba jo en equ ipo , 

una al ta c a p a c i d a d de t raba jo , 

la cu l tu ra de ca l i dad , 

el uso e f ic iente de la in formát ica y las te lecomunicac iones , 

el mane jo del i d i oma inglés 

la b u e n a comun i cac ión oral y escr i ta. 

Perfil de los profesores 

Los Pro fesores const i tuyen el f undamen to de la labor del Insti tuto y t ienen: 

el debe r de c o m p r o m e t e r s e con los Pr incipios y la Misión del Insti tuto y de ac tuar en 

cong ruenc ia c o n el los para fo rmar personas con los valores, act i tudes y hab i l idades 

es tab lec idos en la propia Mis ión; 

la responsab i l i dad de ser un e jemplo de estos va lores, act i tudes y habi l idades para los 

a lumnos ; 

un grado a c a d é m i c o super ior al nivel en que enseñan ; 

los conoc im ien tos actual izados en su especia l idad profesional . 

A t ravés de los p rogramas de desarrol lo los profesores for ta lecen: 

su exper ienc ia profes ional y docente ; 
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• su capac idad para desarro l lar y uti l izar una var iedad de métodos y recursos d idáct icos pa ra 

p romove r en los a l umnos la adqu is ic ión de conoc im ien tos , valores, act i tudes y habi l idades; 

• su capac idad para real izar invest igac ión re levante y para l levar a cabo act iv idades de 

consu l tar ía y ex tens ión . 

Proceso de Enseñanza- Aprendizaje 

La ex igenc ia a c a d é m i c a es un va lor m u y impor tante en el p roceso de e n s e ñ a n z a -

aprend iza je del Tecno lóg i co de Monter rey . A s i m i s m o , el p roceso se centra pr imord ia lmente en el 

aprend iza je del a l u m n o y requiere de él un papel p reponderan temente act ivo. 

Parte esenc ia l de todos los cu rsos es el desarro l lo , medic ión y eva luac ión de los va lo res , 

act i tudes y hab i l idades que se p roponen en el perf i l de los a lumnos, t o m a n d o c o m o base la 

enseñanza del conoc im ien to . 

Las ac t iv idades ex t ra -académicas son par te de este proceso; por lo tanto , d e b e 

p romoverse en e l las los va lo res , act i tudes y hab i l idades que const i tuyen el perfil de los a l umnos . 

Las ac t iv idades de aprend iza je deberán apoyarse en tecnología aprop iada de vanguard ia . 

La Investigación y la Extensión 

La invest igac ión y la ex tens ión en el S i s tema Tecno lóg ico de Monter rey deberán ser 

re levantes y de ca l idad , y estar d i r ig idas al desarro l lo sostenib le del país y de sus regiones, dando 

atenc ión pr ior i tar ia a los s igu ientes c a m p o s : 

•> Innovac ión , desarro l lo tecno lóg ico y compet i t i v idad 

• P laneac ión del desarro l lo sostenib le 

•> Preservac ión del med io ambien te 

• Me jo ramien to de la educac ión 

En cuanto a la innovac ión, el desarro l lo tecno lóg ico y la compet i t iv idad, se intenta cubr i r las 

áreas de la ca l idad tota l , los s is temas de producc ión y los s is temas de in formación entre otros. 
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Por lo q u e toca al me joramiento de la educac ión en México se desarro l larán s i s temas de 

educac ión de vangua rd ia , enfat izando: el uso de las te lecomunicac iones , las redes 

compu tac iona les y los mul t imed ios , y el desarro l lo de nuevos modelos de enseñanza-aprend iza je 

c o m o : 

• los p rocesos pa ra el desarro l lo de va lores, act i tudes y habi l idades, 

• los s i s temas de au toaprend iza je 

• y la educac ión a d is tanc ia . 

La Educación continua 

Por o t ra par te , los p rogramas inst i tucionales de educac ión cont inua que el Tecno lóg ico de 

Mon te r rey o f rece c o m o parte de sus act iv idades de ex tens ión en sus c a m p u s , deberán tene r un 

sel lo d ist int ivo. Pa ra es tos p rog ramas , un i formes a nivel de todo el S is tema, el Tecno lóg ico se 

concen t ra e n el desar ro l lo profes ional y la fo rmac ión h u m a n a de: 

• los eg resados de l Insti tuto, 

• los e m p r e n d e d o r e s , 

• los e jecut ivos 

• los func ionar ios púb l icos, 

• y los pro fes ion is tas , en genera l , 

• los p ro fesores univers i tar ios, 

• los p ro fesores de enseñanza med ia y med ia super ior 

• y los admin is t radores de cent ros educat ivos. 

La Universidad Virtual 

El Inst i tuto está consc iente de que sus egresados de la p róx ima década deberán tener 

nuevas hab i l idades de búsqueda , anál is is y mane jo de la información por medios electrónicos para 

d e s e m p e ñ a r s e ex i tosamen te . 
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A s i m i s m o , reconoce la impor tanc ia de las te lecomunicac iones , las redes compu tac iona les 

y la técn ica de mu l t imed ios en el desarro l lo de nuevos mode los que van a influir en f o r m a 

impor tante , no só lo en la educac ión a d is tancia s ino tamb ién en los s is temas presenc ia les 

ut i l izados t rad ic iona lmente en las un ivers idades de Méx ico y el mundo . 

La Un ivers idad Vir tual desarro l lará mode los educat ivos para: 

• o f recer p r o g r a m a s de maes t r ía de al ta ca l idad, 

• o f recer los p rog ramas inst i tucionales de ex tens ión, 

• genera r paque tes educat ivos y de educac ión a d istancia, 

• apoya r la educac ión mex i cana en los niveles med io y med io super ior , 

• f o rmar p ro fesores universi tar ios la t inoamer icanos 

• y l levar educac ión a los hogares y cent ros de t rabajo. 

La internacionalización 

El Tecno lóg i co de Monter rey for ta lece su carácter in ternacional a t ravés de : 

• la v is ión in ternac iona l de sus a lumnos ; 

• la exper ienc ia académica de sus a lumnos en el ext ranjero; 

• la exper ienc ia in ternacional de sus profesores y d i rect ivos; 

• la inc lus ión de profesores ext ranjeros en su c laustro docente ; 

• el énfas is en el domin io del id ioma inglés por parte de sus a lumnos , profesores y d i rect ivos; 

• y la p romoc ión de p rog ramas académicos y de invest igación y ex tens ión , real izados en 

asoc iac ión con un ivers idades extranjeras, en las áreas priori tarias del Instituto que sean 

re levantes a las neces idades del país. 

Filosofía de la operación 

La operac ión del Insti tuto se basa en la f i losofía del mejoramiento cont inuo. 
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T o d o el pe rsona l de l Inst i tuto deberá pract icar y p romover en su d e s e m p e ñ o los va lores y act i tudes 

s igu ien tes : 

Los egresados 

Ya q u e la razón de ser del Instituto son sus egresados, se les cons idera par te integral de 

su c o m u n i d a d a c a d é m i c a , por lo que el Tecno lóg ico de Monterrey: 

• p r o m u e v e su con t inua superac ión a t ravés de programas de ex tens ión ; 

• p r o m u e v e su espír i tu de per tenenc ia para apoyar la labor del Inst i tuto; 

• p r o m u e v e que f o r m e n asoc iac iones que apoyen a la comun idad , al Insti tuto y a el los m i s m o s ; 

• r econoce la impor tanc ia de su part ic ipación en la tarea de p laneac ión y a t iende a sus 

r ecomendac iones pa ra estab lecer las estrategias y p rogramas de crec imiento y desarro l lo del 

Inst i tuto; 

• y es tá a ten to a su labor profes ional para dar seguimiento al cump l im ien to de la mis ión del 

Inst i tuto. 

Perfil de los consejeros 

El Tecno lóg i co de Monter rey establece sus estrategias de desarro l lo y c rec imiento con 

base en la exper ienc ia y apoyo de sus consejeros, m ismos que deberán dist inguirse por ser: 

• l íderes que , con espír i tu des in teresado y de co laborac ión, compar ten con el Instituto el 

c o m p r o m i s o de promover , a t ravés de la educac ión, el desarrol lo del país; 

• pe rsonas que compa r t en los valores y la f i losofía educat iva en los que el Tecno lóg ico basa su 

ac t iv idad a c a d é m i c a ; 

• act ivos par t ic ipantes en la p laneación del S is tema y del campus que p romueven y que, en 

con jun to con la c o m u n i d a d académica , def inen las estrategias que el Instituto y sus campus 

deben seguir ; 

• p romoto res de la p resenc ia y buena imagen del Tecnológ ico en su comun idad y en el país; 
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•:• representan tes de las asp i rac iones que su región t iene en mater ia educa t i va ; 

•> y en tus ias tas co laboradores en las c a m p a ñ a s f inancieras con las que e l Insti tuto busca apoyar 

su operac ión a f in de mantenerse a la vanguard ia en el ámbi to de la educac ión . 

Las estrategias 

Las est ra teg ias que el Tecno lóg ico de Monte r rey se ha t razado para cumpl i r con su mis ión 

son las s igu ien tes : 

Es t ra teg ia 1 : L levar a cabo una re ingenier ía del p roceso de enseñanza- aprend iza je . 

Es t ra teg ia 2: Reen foca r las act iv idades de invest igación y ex tens ión . 

Es t ra teg ia 3: Desarro l la r la Un ivers idad Vir tual . 

Es t ra teg ia 4 : In ternacional izar el Inst i tuto. 

Es t ra teg ia 5: Cont inuar con el p roceso de mejoramiento cont inuo. 

Los Programas 

Duran te los p róx imos 10 años , el Tecno lóg ico de Monter rey l levará a cabo los p rog ramas 

s igu ien tes : 

P rog rama 1 : Desarro l lar a los pro fesores, al personal de asun tos estudiant i les, a los 

pro fes ion is tas de apoyo y a los di rect ivos. 

P rog rama 2: Red iseñar y actual izar los p lanes de estudio. 

P rog rama 3: Formar grupos de t rabajo, a nivel de todo el S is tema, en los que part ic ipen, 

s e g ú n el caso , d i rect ivos, profesores, personal de asuntos estudiant i les o profesionistas de apoyo. 

P rog rama 4 : Redef in i r las act iv idades de asuntos estudiant i les. 

P rog rama 5: Crear los cent ros de apoyo al desarrol lo. 
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P r o g r a m a 6: Usar nueva tecno logía in formát ica y de mul t imedios para me jo rar el p roceso 

de enseñanza -ap rend iza je . 

P rog rama 7: Crear una red de cent ros d§ invest igación en las á reas pr ior i tar ias de 

invest igac ión del Tecno lóg ico . 

P r o g r a m a 8: Implantar un s is tema de ex tens ión con el sel lo dist int ivo del Tecno lóg ico de 

Monter rey . 

P r o g r a m a 9: Desarrol lar la Univers idad Vir tual c o m o apoyo al p roceso actua l de 

enseñanza -ap rend i za je . 

P r o g r a m a 10: Desarro l lar la Univers idad Vir tual para l legar a nuevos mercados . 

P r o g r a m a 1 1 : In te rnac iona l i za re ! Instituto. 

P r o g r a m a 12: Conso l idar un s is tema permanen te de mejoramiento de la ca l idad . 

P r o g r a m a 13: Implantar un s is tema de in formación para el Instituto. 

P rog rama 14: Establecer un p rog rama de evaluac ión de efect iv idad inst i tucional . 

P r o g r a m a 15: Desarrol lar la infraestructura requer ida para el crec imiento. 

P rog rama 16: Forta lecer las relaciones con los egresados. 

P rog rama 17: Implantar un s is tema de acredi tac ión de escue las proveedoras . 

P rog rama 18: Obtener recursos para el c rec imiento del Instituto. 

P r o g r a m a 19: Implantar un s is tema integral de comun icac ión e imagen. 
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2.3 Reingeniería y diseño 

2.3.1 Reinqeniería Educativa 

El pape l del maes t ro c o m o d iseñador impl ica un rep lanteamiento radical de los p rocesos de 

enseñanza -ap rend i za je y un anál is is general de las var iables impl icadas. Los d iseños , que no s o n 

otra c o s a que exper ienc ias de aprendiza je t ra tadas de manera s is témica, deben exp lorar m á s 

dent ro de la act iv idad menta l del a lumno de acuerdo con parámet ros de ef ic iencia, opor tun idad , 

comp le j i dad cognosc i t i va , con tex to y mot ivac ión. (Espíndo la , 1996) 

Una idea bás ica de la reingeniería educat iva es que no es posib le modi f icar una var iable y 

de jar o t ras al descub ie r to , pues de lo contrar io se propic iará tarde o t e m p r a n o que el s i s tema se 

a jus te a las cond ic iones de las var iables no con temp ladas . No pocos proyec tos han f racasado por 

de jar de cons idera r es ta ve rdad tan s imple. 

Ta l vez la me jor def in ic ión de ingenier ía educat iva es la que apor ta H a m m e r e n su libro 

l l amado Re ingen ier ía (1993) : "es la revisión fundamenta l y el red iseño radical de p rocesos para 

a lcanzar me jo ras espec tacu la res (globales) en med idas crít icas y con temporáneas de rend imiento" . 

C o m o puede verse , la re ingenier ía educat iva no t iene c o m o propósi to dar ef ic iencia a los procesos 

ya ex is tentes , s ino generar ot ros a partir de la crí t ica radical de és tos ._ En esta concepc ión , en 

consecuenc ia , se par te de cero, es decir, desde la raíz de los procesos con base en los f ines 

pe rsegu idos . 

A u n q u e parezca obv io , el propósi to de la ingenier ía educat iva es poner al serv ic io del 

a l u m n o y del maes t ro todos los recursos d isponib les de las inst i tuciones a t ravés de s is temas y 

p rocesos . La f inal idad de la ingenier ía educat iva es crear y of recer a los a lumnos las mejores 

exper ienc ias de aprend iza je posib les, a t ravés de un proceso sus ten tado y pe rmanen te que ayude 

a la sat is facc ión personal y profes ional del docente , así c o m o al desarro l lo de la o rgan izac ión . 

Ac tua lmen te existen dist intos estudios que conf luyen y posibi l i tan este t ratamiento 

(Espíndo la , 1996) : 
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Las teor ías m o d e r n a s de la organizac ión basadas en el aprendiza je, u o rgan izac iones 

in te l igentes, q u e a su v e z han s ido el fruto de anál is is ep is temológ icos (por e jemplo , Vá re la y 

Ma tu rana , 1984) . És tas t ienden a cons iderar a la adminis t rac ión c o m o centro de conoc im ien to y de 

d iseño (Senge , 1990) que permi te integrarla a la producc ión m isma. Tamb ién , las ideas prop ias de 

la re ingen ier ía que enfat izan el anál is is de procesos y la reconstrucc ión de los m i s m o s . Estas tes is 

se c o m b i n a n pe r fec tamen te con los estudios de comun icac ión organ izac iona l , que ar ro jan 

in fo rmac ión prác t ica sobre el d e s e m p e ñ o de las empresas y herramientas para corregi r los 

p rocesos . Un pr inc ip io de la ingenier ía educat iva es que la admin is t rac ión no debe serv i rse a sí 

m i s m a , s ino que debe es tar al servic io del mejoramiento de la enseñanza . Ta reas tales c o m o 

eva luar la e d u c a c i ó n , p romove r proyectos, generar "v is ión", hacer que la organ izac ión se c o n o z c a 

a s í m i s m a y se au toeva lúe , eva luar y anal izar si se fomen ta la creat iv idad, los va lores y el 

pensam ien to cr í t ico, apoya r admin is t ra t ivamente modelos pedagóg icos y mé todos d idáct icos, 

incorporar las nuevas tecno log ías de in formación, etc., serán parte de sus func iones sustant ivas . 

El cognosc i t i v i smo, que ha nutr ido en buena parte las ideas anter iores, permi te anal izar las 

neces idades de e n s e ñ a n z a y de aprendiza je que requiere cubrir cada mater ia de acuerdo c o n su 

contex to . A d e m á s , permi te conocer cuáles son las causas del f racaso escolar, y permi te desarro l lar 

me todo log ías para f omen ta r el pensamiento crít ico y la creat iv idad que puedan adaptarse al d i seño 

curr icu lar c o m o e lemen tos const i tut ivos de posibles arqui tecturas. 

La f i losof ía y el es tud io de los prob lemas actuales de la educac ión posibi l i tan el anál is is 

p ro fundo de los f ines y objet ivos de la educac ión. Las var iables de d icho anál is is d e b e n 

in t roduci rse c o m o e lemen tos del d iseño curricular. A fo r tunadamente , en esta área ex is ten ya 

muchos acue rdos . Ac tua lmen te ya no se discute tanto acerca de si los f ines de la educac ión 

cons is ten só lo en la inserc ión futura del a lumno en el mercado de t rabajo, si éste debe ser agen te 

de camb io , o b ien recibir una fo rmac ión "integral". El estado actual de la soc iedad demues t ra no 

sólo que esos ob je t ivos no son contradictor ios entre sí, s ino que al contrar io, es necesar io que 

es tén imbr i cados de tal manera que no sea posible cumpl i r uno de el los si no se real izan los 

d e m á s . Por otra par te , cada vez se abandonan más los esquemas de competenc ia individual ista 

para enfa t izar los p rocesos de co laborac ión social y de aprendiza je comuni tar io . Al respecto, la 
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Comis ión de las C o m u n i d a d e s Eu ropeas para la Educac ión (1995) seña la : "El in forme de la M e s a 

Redonda de los Industr ia les Europeos ( febrero de 1995) hizo h incapié en la neces idad de una 

fo rmac ión pol iva lente b a s a d a en conoc im ien tos amp l iados , que desarro l le la au tonomía e incite a 

aprender a aprender a lo largo de toda la v ida : La mis ión fundamenta l de la educac ión es ayudar a 

cada ind iv iduo a desarro l lar t odo su potencia l y a conver t i rse en un ser h u m a n o comple to , y no en 

una her ramien ta para la e c o n o m í a ; la adqu is ic ión de los conoc imien tos y competenc ias d e b e 

acompaña rse de una educac ión del carácter , de una aper tura cul tural y de un desper tar de la 

responsab i l idad socia l . " 

La invest igac ión opera t i va y de d iseño t r iangular con apoyo estadíst ico permi te poner a 

p rueba los dist intos mode los curr icu lares, así c o m o eva luar los resul tados g lobales de las 

inst i tuc iones. 

2.3.2 Reingeniería en el ITESM 

En el ve rano de 1995, el rector del S is tema Tecno lóg ico y de Estudios Super iores de 

Monter rey , doctor Rafael Range l S o s t m a n , man i fes tó su preocupac ión por incrementar la ca l idad y 

la ex igenc ia académ ica en las dist intas mater ias que se impar ten ; el lo dio or igen al Pr imer 

Congreso A c a d é m i c o , ce lebrado en nov iembre de 1995, en el que par t ic iparon un gran número de 

pro fesores de todos los c a m p u s para discut i r y p roponer proyectos de mejoramiento . Dentro de la 

inquietud, se des tacó la impor tanc ia del desarro l lo de habi l idades crí t icas y de procesamiento de 

in fo rmac ión , la au tonomía del a l u m n o respecto a su propio aprendiza je y el f omen to de los va lores , 

espec ia lmente los ét icos. 

Esta p reocupac ión se da a todos lo n iveles, tanto públ icos c o m o pr ivados en las 

Inst i tuciones educat ivas de Méx ico . Existe demas iada dependenc ia del a l umno hacia el profesor y 

la fal ta de la cul tura y el aprend iza je por cuen ta propia se t raducen en inefect iv idad escolar. 

T a m b i é n hay que notar el deter ioro en la enseñanza de los va lores, la ma l fo rmac ión del carácter, la 

desmot i vac ión , y en genera l , la fal ta de act i tudes posi t ivas ante la v ida y el aprendiza je . 

Por esto, es impor tante que el a lumno t ome el papel de su propia educac ión y que tanto el 

c o m o el pro fesor mod i f iquen su rol de dictar c lase y tomar notas a el autoaprendiza je . A f inal de 
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cuen tas , los objet ivos seña lados en los p lanes de estudio no se cump len po rque se insiste m á s en 

los resu l tados o produc tos f inales que en el p roceso de enseñanza-aprend iza je . Por otra par te, los 

docen tes tamb ién su f ren p rob lemas re lac ionados con el estrés, la fa l ta de reconoc imien to , la 

dep res ión , la fa l ta de habi l idades d idáct icas y aun de actual ización en sus áreas d isc ip l inar ias. En 

m u c h a s par tes, el pro fesor t raba ja solo y bajo admin is t rac iones inadecuadas que le jos de ayudar le 

cons t i tuyen una ca rga burocrát ica. 

Frente a es tos retos del p resente , se han fo rmulado propuestas que se han denom inado 

"e laborac ión del metacurr ícu lo" , " la escue la intel igente", o b ien " re ingenier ía educat iva" . El ob jet ivo 

de es tas p ropues tas es es tab lecer p rocesos y metodo logías de desarro l lo curr icu lar q u e ayuden a 

reso lver los p rob lemas antes menc ionados . Se p iensa f recuen temente que la ut i l ización de 

m é t o d o s debe responder a la dec is ión personal de cada profesor en lo q u e l l a m a m o s l ibertad de 

cá ted ra ; s in e m b a r g o , es ta l ibertad t iene c o m o límites la efect iv idad del p roceso enseñanza -

aprend iza je . Por el lo, es impor tante que el docente tenga una or ientac ión pedagóg i ca y d idáct ica 

que le permi ta ganar m á s para sí y para sus a lumnos . 

El p rob lema, en tonces , es el c ó m o lograr que el maest ro pueda a lcanzar los objet ivos 

m e n c i o n a d o s anter io rmente sin neces idad de que lo propuesto des t ruya su l ibertad o su 

c rea t i v idad , an tes b ien , que le permi ta desarrol lar las al máx imo ; ello con l leva un nuevo papel del 

p ro fesor : el de d iseñador ( como lo ha propuesto Peter Senge) . 

2.3.3 El Programa de Rediseño del Sistema ITESM 

El Tecno lóg ico de Monter rey t iene el compromiso de ser una inst i tución que responda a los 

c a m b i o s que en la actua l idad caracter izan a la soc iedad mex icana. Este c o m p r o m i s o condu jo a 

qu ienes lo cons t i tuyen: conse jeros , d i rect ivos, profesores, exa lumnos y a lumnos a def inir la Mis ión 

para el año 2005 que deberá guiar a la inst i tución en los próx imos años. 

A t ravés del p roceso de consul ta real izado para definir la mis ión , se encont ró que las 

cond ic iones en que se desempeña rán los futuros profesionistas se encuen t ran su jetas a comple jas 

d i nám icas de camb io ante los p rocesos que actua lmente se v iven, c o m o la g lobal izac ión, la 

c rec ien te tecni f icación y la d isponib i l idad instantánea y masiva de in formac ión. 
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Por esto surge la neces idad de desarro l lar en los estudiantes, ad ic iona lmente a los 

conoc im ien tos y des t rezas profes ionales especí f icos, habi l idades de t ipo genera l , i ndepend ien tes 

de los ámb i t os de d e s e m p e ñ o , de las local izaciones geográf icas y del t iempo. 

Es tas hab i l idades, presentes en la Mis ión, se integran a conjuntos de va lo res y ac t i tudes, 

ta les c o m o hones t i dad , responsabi l idad y l iderazgo, or ientadas a fo rmar personas comprome t i das 

con el desar ro l lo de su comun idad , que a la vez sean compet i t ivas in ternac iona lmente en su á rea 

de conoc im ien to . El perfi l del a l umno def in ido en la Mis ión, marca el rumbo de las acc iones q u e 

conduc i rán al logro del m i s m o y obl iga a t rans formar la v ida inst i tucional. 

La n u e v a Mis ión impl ica grandes áreas de opor tun idad para la comun idad del Tecno lóg i co 

de Mon te r rey . La f o r m a habi tual de actuar necesi ta cambiar a f in de generar no so lamen te 

pro fes ion is tas a nivel de exce lenc ia en el c a m p o de su especia l idad s ino, ad ic iona lmente , lograr la 

f o rmac ión d e pe rsonas compromet idas con su fo rmac ión integral y con el desarro l lo de sus 

c o m u n i d a d e s y de l país . Se debe unir a la educac ión especia l izada y c ient í f ica a n ivel de 

exce lenc ia la f o rmac ión socia l , humanis ta y cul tural del profesionista, f omen tando un aprend iza je 

co labora t ivo y ref lexivo. 

El modelo educativo tradicional 

En una c lase t radic ional , el profesor dicta su c lase, contesta las dudas de los a l umnos , 

es t imula su par t ic ipac ión con cuest ionamientos al grupo y encarga al a lumno t rabajos, ta reas y 

p royec tos pa ra real izarse fuera de c lase, ya sea en fo rma individual o grupal . Por su par te , el 

a l u m n o t o m a notas, ref lex iona sobre lo que el profesor expone, part ic ipa en los d iá logos de la c lase 

y p ide al p ro fesor que aclare los conceptos no comprend idos . Los profesores enr iquecen sus 

p resen tac iones con el uso de recursos audiov isuales, acetatos, v ideos, exper imentac ión , etc., que 

hace que el d ic tado de c lase se enr iquezca y se vuelva más interesante y atract ivo. 

Es te mode lo , en manos de un buen profesor, ha demost rado ser muy efect ivo, y por m u c h o 

t i empo fue el mode lo que mejor se adaptaba a la disponibi l idad de recursos y a las neces idades de 

la soc iedad y de la comun idad académica . Sin embargo, los actuales camb ios soc ia les y 

tecno lóg icos ob l igan a ampl iar lo y per feccionar lo. 
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Al no es tar expl íc i tos en el proceso las habi l idades, act i tudes y va lores que se d e s e a 

desarro l lar , su adqu is ic ión por parte de los a lumnos sucede de manera no p rog ramada y no 

es t ruc tu rada y p u e d e ocurr i r que a lgunos estudiantes logren desarrol lar los y otros no. De hecho , la 

adqu is ic ión de hab i l idades, act i tudes y va lores parece d ivorc iarse de la adquis ic ión de 

conoc im ien tos no obstante ser parte centra l e ind ispensable de ésta. Por otra par te, el p ro fesor 

rara vez eva lúa si el a l umno ha logrado estas habi l idades, act i tudes y va lores. 

El m o d e l o educat ivo t radic ional refuerza un e s q u e m a en el cual el profesor se const i tuye en 

el e je del p roceso de enseñanza-aprend iza je y de él depende el éxi to o f racaso del p roceso para el 

a lumno . El a l u m n o so lamente part ic ipa en la e jecuc ión de las act iv idades se lecc ionadas por el 

profesor , lo q u e m u c h a s veces hace del a lumno una persona pasiva que espera recibir t odo 

conoc im ien to del profesor . Aunque es obv io que se es tán desarro l lando habi l idades, act i tudes y 

va lores , es te p roceso no es in tencionado ni p rog ramado y no se eva lúa su logro, cons t i tuyéndose 

en un p roceso l ineal . 

La necesidad del cambio 

Exis ten m u c h o s e lementos que conf luyen para justi f icar la neces idad de un camb io en el 

p roceso de enseñanza-aprend iza je que se usa en el Tecno lóg ico de Monterrey, ent re los que se 

pueden menc ionar : 

• Los es tud ios de segu imien to de los egresados del ITESM. 

• Los c a m b i o s en la soc iedad a nivel mundia l . 

• El ráp ido desar ro l lo de tecnología informát ica. 

• Los desar ro l los en el área de didáct ica. 

• La mis ión ITESM-2005 . 

C o m o parte de su proceso de mejora cont inua, el Tecnológ ico realiza eva luac iones de la 

t rayector ia de sus egresados : registrando su trayector ia profes ional , su opin ión respecto a su 

preparac ión pro fes iona l , la opin ión de sus je fes directos con respecto a su desempeño , etc. Estos 

estud ios mues t ran que el 4 0 % de los graduados nunca trabaja en áreas re lac ionadas con su 
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pro fes ión y q u e a los 10 años de g raduados sólo el 2 5 % está en áreas re lac ionadas c o n su 

pro fes ión . Es ta s i tuac ión , que en parte der iva de las propias condic iones del mercado de t raba jo en 

las ú l t imas d é c a d a s , conduce a la neces idad de desarrol lar en los g raduados la capac idad de un 

aprend iza je autod i r ig ido. El g raduado necesi tará aprender lo equiva lente a var ias car re ras 

pro fes iona les du ran te el cu rso de su v ida y lo deberá hacer de manera au tónoma. 

Por o t ra par te , las encues tas a empleadores muest ran que tan impor tante c o m o los 

conoc im ien tos s o n las hab i l idades, act i tudes y valores adquir idos en su carrera profes ional para los 

p rocesos de con t ra tac ión y p romoc ión dentro de la empresa . 

U n a consu l ta a 2 ,000 egresados mostró su convenc imiento de que las s igu ientes 10 

hab i l idades, ac t i tudes y va lores son las más importantes a desarrol lar duran te la ca r re ra 

pro fes iona l : 

• Responsab i l i dad en su t rabajo y profes ional ismo 

• Capac idad para pensar ; anál is is , síntesis, ref lexión 

• Hones t i dad , honradez , ét ica 

• Capac idad pa ra t rabajar en equ ipo 

• B ú s q u e d a de la ca l idad y la excelenc ia 

• Ser e m p r e n d e d o r 

• Capac idad para resolver p rob lemas 

• Capac idad para t omar dec is iones 

• L iderazgo 

Otro aspec to impor tante es el proceso de cambio ace lerado que actua lmente vive la 

h u m a n i d a d , tendenc ias ta les c o m o la g lobal ización, la tecni f icación y el desarrol lo de la in formát ica 

es tán c a m b i a n d o la economía y la soc iedad mundia l . Los productos se estandar izan a nivel 

mund ia l , las e m p r e s a s compi ten g lobalmente y los profesionistas se encuent ran ante nuevas 
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d e m a n d a s de ca l idad de d e s e m p e ñ o que son super iores a las de hace unos años . Un g raduado 

t iene mayores opor tun idades y a la vez mayores d e m a n d a s . 

Parte impor tante del desar ro l lo tecno lóg ico es la exp los ión que se registra en el á rea de la 

in formát ica. El desarro l lo de la e lec t rón ica y las te lecomunicac iones ha c reado un nuevo m u n d o 

donde la in formac ión es tá d ispon ib le ins tan táneamente en cualquier lugar del g lobo , d o n d e 

cualqu ier e jecut ivo puede es tar conec tado , a t ravés de Internet, a mi les y mi les de pe rsonas y de 

organ izac iones en el m u n d o y donde can t idades mas ivas de in formación re levante es tán 

d isponib les d e mane ra ins tan tánea en la panta l la de su computadora . 

Estos camb ios que es tán redef in iendo la economía mundia l t amb ién t ienen un impac to en 

el á rea de la educac ión ; el p ro fesor puede comun ica rse con sus a lumnos de mane ra as inc rona y a 

d is tancia, los a l umnos p u e d e n f o rmar grupos de aprend iza je , los e jerc ic ios de aprend iza je se 

pueden vo lver cada vez m á s v isua les e interact ivos y todos estos ade lan tos rep lantean y redef inen 

técn icas d idáct icas ya conoc idas . 

Métodos ya conoc idos de los 70 's , c o m o el s is tema de inst rucción persona l izada, se 

vue lven m á s rápidos y ef ic ientes si los a lumnos y el profesor pueden ser conec tados a t ravés de 

una red computac iona l . Estos camb ios están produc iendo un ace lerado camb io en el á rea 

d idáct ica y rep lantean los mode los t rad ic ionales de educac ión . 

T o d o s los desar ro l los y camb ios menc ionados prev iamente se encuent ran en la mente de 

la comun idad del Tecno lóg ico c u a n d o en 1995-1996 se emprende una ampl ia consu l ta para def inir 

la Mis ión del Tecno lóg ico en el 2005 . Conse jeros , d i rect ivos, exha lamos , profesores y a lumnos se 

unen para def inir el rumbo que debe tomar la inst i tución en la década 1996-2005. 

En la mis ión del ITESM para el 2005 , se seña la c o m o Estrategia 1: "Llevar a cabo una 

re ingenier ía del p roceso de enseñanza-aprend iza je" . Esta re ingenier ía debe l levarnos a lograr dos 

aspec tos impor tan t ís imos; la ob l igac ión de desarro l lar personas con las habi l idades, act i tudes y 

va lores estab lec idos en la Mis ión y que sean profes ionis tas compet i t ivos a nivel in ternacional en su 

área de espec ia l idad e impl ican que el Tecno lóg ico ha adoptado c o m o su f i losofía educat iva el 
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desarro l lo de p e r s o n a s que son agentes de camb io en su comun idad y que son compet i t i vas 

in te rnac iona lmente e n el á rea de su espec ia l idad. 

Es Mis ión de l Tecno lóg ico de Monterrey el desarrol lo de personas con conoc im ien tos , 

hab i l idades, ac t i tudes y va lo res . 

Esto requ iere tene r un mode lo educat ivo que garant ice: 

• Aprend iza je de a l to nivel académico , que sea re levante y actual izado. 

• El desarro l lo de la capac idad de autoaprendiza je . 

• El aprend iza je co labora t i vo . 

• El desarro l lo de las hab i l idades, act i tudes y valores establec idos en la Mis ión . 

• La ut i l ización de la me jo r tecno logía educat iva d isponib le . 

I l u s t r a c i ó n 1 : C a r a c t e r í s t i c a s de l M o d e l o d e l I T E S M 

• Esto impl ica evo luc ionar a t ravés de un proceso que se descr ibe a cont inuac ión: 

OBJETIVO 
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Replan tear el p roceso de enseñanza-aprend iza je para : 

•> Desarro l lar de m a n e r a es t ruc tu rada y p rog ramada habi l idades, act i tudes y va lores. 

• Desarro l lar la capac idad de autoaprend iza je 

• Conver t i r un p roceso cen t rado en la enseñanza a un p roceso cent rado en el aprendiza je 

PROCESOS 

• Nueva v is ión de los p rocesos d idáct icos 

• Aprend iza je co labora t ivo . 

• Reva lorac ión de p rocesos d idáct icos ya existentes 

• Exper ienc ias de la Un ivers idad Vir tual 

RECURSOS 

• Desarro l lo de la in formát ica y las te lecomunicac iones 

• Internet 

• Sof tware educat ivo . 

T o d o esto se t raduce en el red iseño del p roceso enseñanza-aprend iza je . 

Hacia un nuevo modelo educativo 

Es así c o m o surg ió en el Tecno lóg ico el proyecto de red iseño del p roceso de enseñanza-

aprend iza je c o m o e lemen to c lave para lograr el perfi l de l a l umno estab lec ido en la Mis ión y, al 

m i smo t iempo, t omar una opor tun idad de ser l íderes en la práct ica docente al detectar y 

aprovechar los camb ios que en la tecnología y d idáct ica se están presentando. Este camb io 

con l leva una t rans fo rmac ión en el perfi l de los maest ros y de los direct ivos pues toda la comun idad 

del Tecno lóg ico es tá invo lucrada en la Mis ión. 

El nuevo mode lo educat ivo propuesto en la Mis ión ITESM-2005 cambia el esquema 

tradic ional en dos aspec tos fundamenta les que se examinarán por separado: el pr imero para 
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conver t i r lo de un p roceso cen t rado en la enseñanza , en un p roceso cen t rado en el aprend iza je ; y el 

s e g u n d o , para desarro l lar de una mane ra es t ruc turada y p rog ramada habi l idades, act i tudes y 

va lo res . Estos camb ios no s u c e d e n de mane ra secuenc ia l s ino parale la, ya que el logro de uno es 

requer ido para el logro del ot ro. 

Los cambios 

El pr imer camb io se cen t ra en una modi f icac ión del pape l del pro fesor y el a lumno. Este 

nuevo p roceso se carac ter iza por la asunc ión de un papel f undamen ta lmen te nuevo de parte del 

a l u m n o , ya que : 

Prop ic ia que el a l u m n o se convier ta en responsab le de su propio aprendiza je , q u e 

desar ro l le las hab i l idades de buscar , se lecc ionar , anal izar y eva luar la in formac ión, asumiendo un 

pape l m á s act ivo en la cons t rucc ión de su propio conoc imiento . 

C o n d u c e a que el a l u m n o a s u m a un papel part ic ipat ivo y co laborat ivo en el p roceso a 

t ravés de ac t iv idades que le permi tan exponer e in tercambiar ideas, apor tac iones, op in iones y 

exper ienc ias con sus c o m p a ñ e r o s , conv i r t iendo así la v ida del au la en un foro abierto a la ref lexión 

y al con t ras te crí t ico de pareceres y op in iones. 

S i túa al a l u m n o en contac to con su entorno para intervenir social y pro fes iona lmente en él 

a t ravés de act iv idades c o m o t rabajar en proyectos, estudiar casos y proponer so luc ión a 

p rob lemas . 

C o m p r o m e t e al a l u m n o con su proceso de ref lexión sobre lo que hace, c ó m o lo hace y qué 

resu l tados logra, p ropon iendo tamb ién acc iones concretas para su mejoramiento . 

En suma , este nuevo mode lo educat ivo conduce al es tud iante al desarrol lo de la 

a u t o n o m í a , del pensamien to crí t ico, de act i tudes co laborat ivas y socia les, de dest rezas 

pro fes iona les y de la capac idad de autoeva luac ión . 

En este mode lo educat ivo el papel del profesor se diversi f ica hac iendo sumamen te 

impor tan te dos func iones especí f icas, que se l levan a cabo en dos m o m e n t o s di ferentes: 
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Planear y d iseñar las exper ienc ias y act iv idades necesar ias para la adquis ic ión de los 

aprend iza jes prev is tos , as í c o m o definir los espac ios y recursos adecuados para su logro. Esta 

act iv idad del p ro fesor es prev ia al desarro l lo del curso. 

Faci l i tar, guiar, mot ivar y ayudar a los a lumnos durante su proceso de aprend iza je , y 

conduc i r p e r m a n e n t e m e n t e el curso hac ia los objet ivos propuestos . 

En a m b a s func iones el profesor deberá escuchar e involucrar en lo posible al a lumno , para 

hacer de éste responsab le de su propio mode lo educat ivo. 

Al d e s e m p e ñ a r es tas func iones , el profesor cambia su pape l de t ransmisor y ún ico 

eva luador , q u e dec ide el qué y el c ó m o del proceso, a un papel de p laneador y d iseñador , 

fac i l i tador y gu ía , que c o m p a r t e las dec is iones del proceso. Es éste un pape l impresc indib le, de 

capi ta l impor tanc ia , m á s demandan te que el papel t radic ional , ya que ex ige del pro fesor 

hab i l idades ad ic iona les y d i fe rentes a las requer idas en el proceso educat ivo t rad ic ional . 

El s igu ien te e s q u e m a presenta las pr incipales di ferencias ent re los roles de l profesor y del 

a l u m n o en los d o s mode los que se han venido descr ib iendo: 

T a b l a 1 : E s q u e m a de l r o l t r a d i c i o n a l y el n u e v o r o l e n la m i s i ó n 2005 

- 4 8 -



A s í , e l p r o c e s o d e e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e d e b e t e n e r u n c a m b i o s u b s t a n c i a l , u n c a m b i o q u e 

se h a v e n i d o g e s t a n d o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s y al q u e la c o m u n i d a d a c a d é m i c a h a r e s p o n d i d o 

c o n d i v e r s o s p r o c e s o s d i d á c t i c o s q u e s e h a n d e s a r r o l l a d o para h a c e r l o m á s e f i c i e n t e . E n t r e 

e s t o s p r o c e s o s d i d á c t i c o s e s t á n , p o r e j e m p l o : 

• El m é t o d o de casos 

• El ap rend iza je b a s a d o en p rob lemas 

• El m é t o d o de p royec tos 

• La técn ica de l deba te 

• Los j u e g o s de negoc ios y s imulac iones 

• La inves t igac ión 

• El s i s t e m a de inst rucc ión persona l izada 

• La técn ica de la p regun ta 

M u c h o s de és tos ya se han usado ex tens ivamente , pero que ahora pueden usarse m á s 

e fec t i vamente deb ido a logros recientes que han surg ido en el á rea d idáct ica ta les c o m o el 

f unc ionamien to de g rupos co laborat ivos o los métodos de autoaprendiza je . 

Este c a m b i o del p roceso didáct ico demanda también un camb io en la cul tura del profesor . 

Se requiere un re-ent renamiento de éste en las nuevas habi l idades requer idas por la nueva 

re lac ión con el a l u m n o , pero m á s importante se requiere un camb io en la concepc ión del p roceso 

de enseñanza -ap rend i za je por parte del profesor. 

2.3.4 La tecnología como elemento de apoyo 

E s t a m o s v iv iendo una etapa de expans ión de la tecnología de in formación, que generará 

una p ro funda t rans fo rmac ión en nuestra fo rma de vivir y re lac ionarnos. La fo rma de educar no 

puede p e r m a n e c e r al margen de este cambio . Sin embargo , debe quedar c laro que si b ien, la 
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tecno log ía es tá c o n f o r m a n d o un nuevo t ipo de m u n d o , la tecno log ía educat iva debe a l inearse con 

los propós i tos docen tes . 

Las nuevas tecno log ías de la comun icac ión y la in formac ión - c o m o las incorporadas en 

Internet (pág inas e lec t rón icas , cor reo e lectrónico, W W W , grupos de d iscusión y otras) , los s is temas 

"g roupware " y d iscos c o m p a c t o s - in tegradas a d e c u a d a m e n t e a la práct ica educat iva, t ienen 

ampl ias pos ib i l idades no só lo para faci l i tar el aprend iza je , s ino también para enr iquecer lo y 

ampl ia r lo , al o f recer al a l u m n o posib i l idades de acceso a mayor y m á s actua l izada in formac ión, de 

ponerse en con tac to c o n es tud iantes , profesores y exper tos de otros contextos nac iona les e 

in ternac iona les , de compar t i r espac ios e lect rónicos c o m u n e s con sus compañeros para la 

in teracc ión en g rupo y de acceso al profesor para recibir ayuda y or ientac ión durante el p roceso. 

An te el desa f ío d e una educac ión g lobal izada y la tendenc ia cada día más marcada hac ia 

la in ternac iona l izac ión en todos los ámbi tos , el Tecno lóg i co de Monter rey cons idera que es 

necesar io incorporar la tecno log ía en los p rocesos educa t i vos . Para lograr estos retos que el 

S i s t ema se ha p lan teado para los p róx imos años , se neces i ta camb ia r nuestras est rategias de 

e n s e ñ a n z a y aprend iza je y hacer que nuestro nuevo mode lo educat ivo se desarrol le en una 

p la ta fo rma tecno lóg ica . Es tamos seguros que si b ien la p la ta forma tecnológ ica no es 

ind ispensab le , sí en r iquece y ef ic ient iza el rediseño d idáct ico. 

El S i s t ema Tecno lóg ico , que integra a un g ran n ú m e r o de estudiantes y profesores, 

requiere una p la ta fo rma tecnológ ica robusta, que sus ten te la co laborac ión de tales números de 

usuar ios . Es por el lo que se ha decid ido hacer uso de una p la ta fo rma tecnológica (Lotus Notes-

Learn ing Space) que o f rece las caracter íst icas requer idas por el Inst i tuto. 

La tecno log ía incorpora a los fundamentos d idáct icos, una p la taforma tecnológica que 

permi te : 

• A c c e s o a m á s in formación actual izada 

•:• Me jor t rabajo en g rupo co laborat ivo 

• Fac i l idades para una mejor p laneación del curso 
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• Mejor mane jo de la in formac ión 

• T raba jo as inc rono y a d is tanc ia Al incorporar la tecno log ía , es impor tante ver que en este 

nuevo mode lo : 

• Se for ta lece el aprend iza je auto-d i r ig ido al incorporar el e lemento de au toeva luac ión inmedia ta , 

lo que permi te al a l u m n o re-estudiar a lgunos t e m a s o definir más c la ramen te sus dudas . 

• El a l umno t o m a un pape l m á s act ivo. 

• La in tervenc ión del maes t ro es tá en func ión de las neces idades de los a lumnos detec tadas a 

t ravés de los resul tados de los e x á m e n e s de au toeva luac ión y ana l izados p rev iamente a la 

c lase. 

• El aprend iza je co labora t ivo adqu ie re una mayor impor tanc ia y emp ieza a tener muchas 

var ian tes ; a d is tanc ia o presenc ia l , s incrón ico o as inc rono , sobre el prop io conoc im ien to o 

sobre sus ap l i cac iones , etc. 

• Se usa la tecno log ía de una m a n e r a m u y efect iva para hacer m á s ef ic ientes los p rocesos de 

aprend iza je . 

• El maes t ro puede reacc ionar a las neces idades indiv iduales del a l u m n o . 

El s igu iente camb io en este nuevo mode lo educat ivo, es el desarro l lo in tencional y 

p rog ramado de habi l idades, act i tudes y va lores. Para ello es necesar io incorporar los c o m o objeto 

de aprend iza je en el cu rso y d iseñar los procesos para desarrol lar los y eva luar los . 

Así , el pro fesor deberá def inir las habi l idades, act i tudes y va lores a desarro l lar en el cu rso 

que impar te, las debe rá incorporar c o m o objet ivos de aprendiza je y deberá d iseñar act iv idades 

para faci l i tar la labor de aprendiza je del a lumno y eva luar su logro. 

Esto impl ica el rep lanteamiento de los p rocesos d idáct icos ya que aunque por su propia 

natura leza estos procesos d idáct icos faci l i tan el desarro l lo de habi l idades tales c o m o el 

au toaprend iza je , el aprend iza je co laborat ivo o la búsqueda de in formac ión, y así se han usado en 

el pasado , el camb io propuesto en la Mis ión ITESM-2005 consis te en hacer de estas habi l idades 
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un ob je to c la ro de es tud io , garant izar su aprendiza je correcto y eva luar el g rado en que los 

a l umnos las a d q u i e r e n . 

Por o t ra par te , la eva luac ión m i s m a puede convert i rse en un p roceso de desar ro l lo de 

hab i l idades, ac t i tudes y va lo res ; técn icas tales c o m o autoeva luac ión, coeva luac ión , eva luac ión 

grupa l , etc. , p u e d e n ser e lemen tos m u y val iosos en este propósi to. 

Es impor tan te seña la r que para promover una habi l idad (o act i tud o valor) es necesar io 

garant izar q u e se c u m p l a n las p remisas requer idas. Así , el aprendiza je co labora t ivo d e m a n d a que 

el a l u m n o se p repa re p rev iamen te y tenga por lo tanto la habi l idad de au toaprend iza je y és ta a su 

vez , que el a l u m n o t e n g a la habi l idad de lectura crí t ica. Esto sugiere una es t ruc tura curr icu lar de 

las hab i l idades , ac t i v idades y va lores a desarrol lar . 

2.3.5 El proceso de cambio 

T o m a n d o en c u e n t a estos dos grandes cambios , en el nuevo mode lo educat ivo el p ro fesor 

d i señará su cu rso d e una m a n e r a circular, y lo dir igirá s imu l táneamente al p roceso de ap rend iza je 

de conoc im ien tos con una al ta ex igenc ia académica y al desarrol lo de habi l idades, ac t i tudes y 

va lores , de tal m a n e r a q u e el proceso de aprendizaje desarrol le habi l idades, act i tudes y va lores y 

que , a la vez , e l desar ro l lo de éstas l leve a un mejor aprendizaje, logrando en este rec íproco 

enr iquec im ien to un m á s alto nivel académico y un mayor desarrol lo persona l . 

El nuevo m o d e l o educat ivo postu la que el asegurarnos de que el a l umno logre c ier tas 

hab i l idades, ac t i tudes y va lo res repercut i rá en un aprendizaje m á s ef ic iente y m á s pro fundo. Un 

a l u m n o más c o m p r o m e t i d o con su propio aprendizaje es un a lumno que responderá pos i t i vamente 

a un mayor nivel de ex igenc ia académica . Por otra parte, un proceso est ructurado permi t i rá 

compar t i r exper ienc ias , t ransfer i r procesos e información y lograr un mayor nivel académico en la 

inst i tuc ión. 

El mode lo ha evo luc ionado para cumpl i r con los dos cambios deseados y para incorporar el 

desarro l lo de la tecno log ía . 
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I l u s t r a c i ó n 2: A c t o r e s d e l m o d e l o d e l S i s t e m a I T E S M 

Es impos ib le seña la r un solo camino para el cambio de mode lo educat ivo . C a d a cu rso 

t iene carac ter ís t i cas prop ias y cada profesor puede haber incorporado ya e lemen tos nuevos a su 

práct ica docen te , de m a n e r a que sería imposible decir que se encuent ra en el mode lo t rad ic iona l . 

Sin e m b a r g o , en este proceso de camb io el profesor deberá asegurarse que su cu rso 

cuenta c o n tres e l emen tos fundamenta les . 

a) Una p la ta fo rma didáct ica que enfat ice aspectos tales c o m o : 

• El r azonamien to , 

• El au toes tud io . 

• El aprend iza je co labora t ivo , 

• El uso y anál is is de la in formación y 

•> El con tac to c o n la real idad del país . 
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• Ac t i v idades de aprend iza je que for ta lezcan la adquis ic ión de habi l idades, act i tudes y va lo res . 

• Una p la ta fo rma tecno lóg ica que permi ta , por e jemplo: 

• A c c e s o a mayo r can t idad de in formación y más actual izada, 

• Mejor t raba jo en g rupo y co laborat ivo, 

• Apoyo pa ra una me jo r p laneación del curso, 

• Mejor m a n e j o de la in formación relacionada con el curso y 

• T raba jo a s i n c r o n o y a d istancia. 

2.3.6 La Capacitación de los Profesores en el ITESM 

La M is ión I T E S M - 2 0 0 5 impl ica un cambio estructural en las func iones y act iv idades de 

qu ienes in tegran la c o m u n i d a d académica del Insti tuto, ya que estab lece c o m o pr ior idad la 

f o rmac ión d e p e r s o n a s compromet idas con sus comun idades y a l tamente compet i t i vas en su á rea 

de espec ia l idad . Esto impl ica una redef inición de la práct ica docente a fin de en focar el p roceso 

educa t i vo al ap rend iza je de los a lumnos y al desarrol lo en el los de las habi l idades, act i tudes y 

va lo res es tab lec idos en la Mis ión. 

El c a m b i o d e b e sustentarse en el desarrol lo de los profesores para for ta lecer su capac idad 

de ser fac i l i tadores del aprendiza je de los conoc imientos de cada discip l ina y p romotores de los 

va lo res , ac t i tudes y hab i l idades que establece la Mis ión para los es tud iantes. Para fo rmar personas 

c o m p r o m e t i d a s con su propio aprendizaje, los profesores requieren también de un p roceso de 

apoyo y capac i tac ión que p romueva su part ic ipación act iva en la const rucc ión del camb io 

educat ivo . 

El c a m b i o en el contex to de la docenc ia reside pr imord ia lmente en la p laneac ión, puesta en 

práct ica y eva luac ión de los cursos que imparten los profesores, de acuerdo con el nuevo mode lo 

d idáct ico a t ravés de un proceso de construcción y de aprendiza je cont inuo en el que el profesor, 

en co laborac ión con sus co legas, ref lexiona, evalúa su práct ica y se compromete con el p roceso 

de me jo ra con t inua . 
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Para operar el c a m b i o es necesar io el conoc im ien to y domin io de d iversas est rateg ias y 

técn icas d idáct icas q u e , a t ravés de la ap l icac ión ef ic iente de las te lecomunicac iones y la 

in formát ica, a p o y e n al pro fesor en el red iseño de sus cu rsos . Para esto, el ITESM creó el P rog rama 

de Desarro l lo de Hab i l idades Docen tes (PDHD) que p re tende faci l i tar el p roceso pon iendo esos 

recursos a d ispos ic ión de los p ro fesores , al m i s m o t iempo en que éstos t rabajan en el red iseño de 

un curso o en su t rans fe renc ia de otro c a m p u s . 

Así pues , el P D H D p a s a de ser un p rog rama or ientado a presentar cursos con la f ina l idad 

de capac i tar ai p ro fesor en c ó m o rediseñar, a un p rog rama en el que , junto con la capac i tac ión en 

est rateg ias y técn icas d idáct icas, se e fec túa e imp lementa un red iseño o la t ransferenc ia de un 

cu rso ya red iseñado. Es decir , el aprend iza je se const ru i rá duran te el p roceso m i s m o de camb io e 

innovac ión . 

El PDHD y su relación con la implantación del programa de rediseño 

En tendemos el red iseño de un curso c o m o el camb io e innovac ión educat iva de la práct ica 

docente l levada a c a b o por el m i s m o profesor a t ravés de la p laneac ión , implantac ión, eva luac ión 

y me jo ra cont inua de su curso con el f in de lograr en los a lumnos el perfi l establec ido en la Mis ión . 

El pro fesor j uega así un papel centra l en este proceso de innovac ión del s is tema educat ivo. La 

pues ta en práct ica de es te camb io educat ivo d e m a n d a nuevos conoc imien tos , habi l idades y 

act i tudes por parte de los pro fesores. El P D H D está or ientado a of recer al profesor el apoyo que 

neces i ta para real izar el camb io de la fo rma más efect iva en c a d a una de las etapas del p roceso, 

esto hace que la est ructura del P D H D tenga una re lación d i recta con el p rograma de rediseño. Así , 

la act iv idad de t ransferenc ia de un curso red iseñado supone un tal ler de t ransferencia. 

Con base en lo anter ior, se presenta un e s q u e m a del P D H D e laborado a partir de las ideas 

de los Directores A c a d é m i c o s de las Rector ías (consul tados con grupos de profesores del 

S is tema) , el cual está in tegrado por e tapas dir igidas a apoyar a los profesores en las d i ferentes 

fases del p roceso que se ha adop tado para el p rograma de red iseño. 

El P D H D se impar te en dos niveles, el Nivel A (460 un idades) dir ig ido a profesores que 

deseen comprender a fondo el proceso de rediseño y l leven a cabo una apl icación práct ica real y 
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el Nive l B (220 un idades) , dir igido a comprender y transfer ir un curso red iseñado p rev iamen te por 

o t ro profesor . 

Así pues , el pr incipal propósi to del P D H D es apoyar a qu ienes t raba jarán en el red iseño de 

un cu rso y su implantac ión y/o impart i rán uno ya red iseñado; sin emba rgo , t amb ién p u e d e n 

par t ic ipar en el p r o g r a m a qu ienes sólo deseen actual izarse o capaci tarse en a lgún á rea espec í f i ca . 

2.3.7 Capacitación en el ITESM Campus Central de Veracruz 

El p r o g r a m a de re ingenier ía en el ITESM para el proceso educat ivo , c o m e n z ó a nivel 

S i s tema, d e s d e el a ñ o de 1995 imp lementándose con profesores y a l umnos pi loto para p robar su 

f unc ionamien to en d i ferentes c a m p u s . En el ITESM C a m p u s Central de Verac ruz f ue ron escasos 5 

p ro feso res tan to de preparator ia c o m o de profes ional , los que c o m e n z a r o n a invo lucrarse c o n el 

p roceso , q u e a ú n no con temp laba la incorporac ión de la tecnología c o m o hoy la c o n o c e m o s , pe ro 

s i endo base f undamen ta l para la formal izac ión de lo que hoy se conoce c o m o Red iseño Educat i vo 

(Fuen te : Ent rev is tas a pro fesores del ITESM C C V ) . 

De 1995 a 1997 a lgunos profesores comienzan a asistir a ses iones presenc ia les en 

Mon te r rey para aprender las def in ic iones del nuevo mode lo y para recibir capac i tac ión en cuan to a 

las es t ra teg ias y técn icas que habr ían de implementar en sus cursos. Las ses iones ten ían c o m o 

objet ivo resal tar la impor tanc ia de la Mis ión del ITESM y lo que se quer ía lograr en el perfi l docen te , 

de los a l u m n o s y egresados del S is tema, of rec iéndoles las bases teór icas para la adopc ión de l 

mode lo . T a m b i é n se recib ieron manua les re lac ionados con la metodo log ía del red iseño que hoy 

c o n o c e m o s . A f ina les de 1997 se comienza a hablar de incorporar una her ramienta tecno lóg ica al 

red iseño y los p ro fesores comienzan a trabajar en esto. 

En Enero de 1998 comienza a cobrar mayor auge el proyecto de Red iseño Educat ivo, 

hac iéndose ex tens ivo para mayor cant idad de profesores y pon iendo una pr imordia l impor tanc ia en 

la par t ic ipac ión de todos el los en el mode lo . En el C a m p u s Central de Veracruz se com ienza a 

t rabajar en ca to rce proyectos de rediseño, de lo cuales en el m ismo per iodo se impar ten ocho de 

el los en g rupos pequeños de a lumnos . 
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Es en este per iodo escolar c u a n d o se c o m i e n z a a usar en el C a m p u s Centra l de Verac ruz 

la p la ta fo rma tecno lóg ica conoc ida c o m o Lotus No tes o Learning Space .La capac i tac ión fo rma l 

recibida para la ut i l ización de la p la ta fo rma tecno lóg ica se reduce al uso de manua les 

desar ro l lados por ot ros c a m p u s o por la c o m p a ñ í a Lotus para poder comenza r a "vaciar" sus 

red iseños pedagóg icos en los cursos de Learn ing Space : en ese entonces no se of rec ió 

capac i tac ión tecno lóg ica presenc ia l . (Fuente : Entrev is tas a profesores del C C V ) . 

Es en 1998 c u a n d o el P rog rama de Desarro l lo de Habi l idades Docentes (PDHD) cob ra 

gran fuerza y se enfat iza a los coord inadores de red iseño de todos los c a m p u s del S is tema de la 

impor tanc ia de que sus pro fesores par t ic ipen en es tos p rog ramas . T a m b i é n se hace ex tens iva la 

capac i tac ión de la p la ta fo rma para los fac i l i tadores tecno lóg icos de los campus y se invierte un 

gran p resupues to en in f raest ructura tecno lóg ica para e l red iseño. Se comienzan a fo rmar g rupos 

co laborat ivos para la reso luc ión de p rob lemas en los d i ferentes campus y a todos los n iveles, se 

f i jan es tándares de n ú m e r o de persona l a tend iendo las neces idades tanto para a lumnos c o m o para 

pro fesores, etc. 

El red iseño cob ra g ran fuerza conv i r t iéndose en el proyecto priori tario para el ITESM. En el 

verano de 1998 se o f rece el p r imer curso presencia l pa ra el uso de la p la ta forma tecnológ ica para 

pro fesores, a pesar de que anter io rmente se habían lanzado intentos de capaci tac ión satel i tal pa ra 

el uso de la her ramien ta que no tuv ieron gran éxito y que crearon cierto grado de confus ión en 

a lgunos pro fesores . T a m b i é n se lanzan las t ransferenc ias a nivel S is tema, por medio de las cua les 

un profesor puede adquir i r el cu rso de otro profesor de un campus di ferente y adaptar lo a su c lase. 

Para el semes t re agos to-d ic iembre de 1998 el S is tema ITESM, se había propuesto 

impart i r el 2 0 % de los grupos en fo rma red iseñada; sin embargo , debido a la entus iasta 

par t ic ipación y c o m p r o m i s o de los profesores, asesores d idáct icos, asesores tecnológ icos, 

d i rect ivos, etc. , se superó el propósi to y en el S is tema ITESM, se cons igu ió el 2 9 % . (Fuente: 

Histór icos de Red iseño del C C V ). 

Según el Dr. Héctor More i ra , v icerrector académico del ITESM, un e lemento fundamenta l 

para l legar a ese resul tado fue la capac i tac ión . Es impor tante resaltar que hasta febrero de 1999, 
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m á s de 3 ,400 p ro fesores habían part ic ipado en d iversos tal leres o cursos, tanto en sus c a m p u s 

c o m o a t ravés de las opc iones que se of recen para todo el S is tema, para adquir i r los 

conoc im ien tos , me todo log ías , habi l idades, etc., necesar ias en el contex to del red iseño. 

En es tas fechas es un requisito ind ispensable que el profesor cubra c ier tas horas de 

capac i tac ión de l P D H D para dar c lases. En el ITESM C a m p u s Central de Veracruz , se han segu ido 

impar t iendo c u r s o s de capac i tac ión presencia les a pequeños grupos de profesores d a n d o c o m o 

resul tado que c o n o z c a n la her ramienta y que sean autosuf ic ientes para resolver los p rob lemas 

bás icos que pud ie ran surgir . T a m b i é n se han of rec ido cursos de her ramientas comp lemen ta r i as al 

Lotus c o m o c u r s o s de mul t imed ia , de an imac ión por computadora , de pág inas, etc. C a d a vez s o n 

más los p ro feso res in teresados en tener acceso a más capaci tac ión práct ica y no tanto teór ica para 

incorporar n u e v o s e lemen tos a su rediseño. 

Es impor tan te notar que se observan c ier tas d i ferencias entre la capac i tac ión de los 

p ro fesores , pues to que aquel los que fueron punta de f lecha no recib ieron una capac i tac ión fo rma l y 

ap rend ie ron a t ravés de la exper ienc ia : en su mayor ía éstos están con fo rmados por pro fesores de 

planta del c a m p u s . Por otro lado los que han t omado cursos de capac i tac ión exper imen tan 

p rob lemas un tan to d i ferentes a los que han aprendido a t ravés de exper ienc ias , a pesar de que 

hay dudas c o m u n e s . 

A c t u a l m e n t e en el ITESM CCV existen más de 103 cursos que se impar ten bajo es te 

e s q u e m a de red iseño , hab iendo cerca de 1300 a lumnos-grupo que l levan a lguna mater ia 

red iseñada, ent re preparator ia y profesional . Para el semest re enero-marzo del 2000 , la me ta es 

impart i r el 5 0 % de los grupos bajo el esquema de rediseño. C o n base en los resul tados ya 

ob ten idos es de espera rse que una vez más , esta meta se supere, ,de acuerdo a los es tándares 

que es tab lece la a c a d e m i a en la Rector ía Zona Sur en los que el c rec imiento t iene que ir 

a u m e n t a n d o pau la t i namen te . 

Por otro lado es importante mencionar que el C a m p u s Centra l de Veracruz s iempre ha 

ten ido los es tándares más altos en grupos red iseñados a nivel S is tema. El Dr. Rafael de Gasper in , 
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que f o r m a par te de las personas que iniciaron el rediseño, t iene el p remio al me jor rediseño a nivel 

S i s t ema del año 1998. 

2.3.8 Los facilitadores del proceso de cambio 

Para que el m o d e l o educat ivo del ITESM se cump la y para que sea posible q u e los 

p ro fesores expe r imen ten los menores prob lemas posib les, es necesar io que se o f rezcan al 

p ro fesor dos t ipos d i fe rentes de apoyo : 

A c a d é m i c o , c o n el f in de or ientar y guiar al profesor en los aspec tos d idáct icos y 

ac t i tud ina les invo luc rados en el p roceso de rediseño e imp lementac ión del curso , a t ravés de 

fac i l i tadores espec ia lmen te preparados para el lo. 

Tecno lóg i co , c o n el f in de or ientar y guiar al profesor en la e tapa del desarro l lo e 

imp lemen tac ión de l cu rso red iseñado en la p lataforma tecnológ ica Lotus Notes- Learn ing S p a c e , a 

t ravés d e fac i l i tadores que cuen tan con habi l idades y conoc imientos en el área de tecnología . 

En el á rea a c a d é m i c a , el actor más importante ha s ido el P rograma de Desarro l lo de 

Hab i l i dades Docen tes , a t ravés del cual el profesor t iene que pasar por una ser ie de etapas para 

cumpl i r con la capac i tac ión necesar ia que le permita impart ir sus cursos bajo el mode lo de 

red iseño. 

Este p r o g r a m a con temp la que el profesor tome cursos que van desde entender la mis ión 

del S i s t ema I T E S M y los objet ivos que se quieren lograr con el la, desarro l lando habi l idades, 

ac t i tudes y va lo res , has ta capac i tac ión en cuanto a metodologías innovadoras para la impart ic ión 

de c lases . Si b ien el p rog rama requiere demas iadas horas invert idas por parte del profesor para 

cump l i r se en su to ta l idad, cada vez son más los profesores que cump len con los requis i tos 

necesar ios para impart i r cursos. La faci l idad que se le ha br indado al profesor para que tome los 

cu rsos p resenc ia lmen te , en l ínea o en línea satelital ha abierto nuevas f ronteras de posib i l idades. 

A d e m á s se ha incorporado el uso de la tecnología para crear mode los de capac i tac ión a 

t ravés de her ramien tas c o m o páginas web, cursos vir tuales, tutor ia les o c o m o lo es el C B T 
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S y s t e m s que es un s i s tema tutor que guía al profesor en la ut i l ización de dist intas her ramientas 

tecno lóg icas de d i ve rsos t ipos. 

Por o t ro lado en el á rea tecno lóg ica ha resul tado muy ef ic iente la capac i tac ión presenc ia l 

en el uso de la p la ta fo rma. Por otro lado es evidente el f enómeno de aprendiza je en la 

o rgan izac ión y los p ro fesores se in teresan al observar lo que compañe ros suyos es tán rea l izando 

por lo que se h a y a n a l tamente in teresados en aprender nuevas her ramientas tecno lóg icas que les 

p u e d a n ser út i les pa ra sus cursos . 

En a m b o s t ipos de capac i tac ión , los faci l i tadores fo rman un pape l p reponderan te para 

br indar al p ro fesor lo que neces i ta . En el área académica , el hecho de compar t i r exper ienc ias con 

gen te de t oda la Repúb l i ca Mex icana permi te poner a d isposic ión de los pro fesores el conoc im ien to 

de las pe rsonas m á s exper imen tadas en el área, mientras que en el á rea tecno lóg ica se ha hecho 

énfas is en la capac i tac ión del recurso humano , c reando las "carreras" de los fac i l i tadores 

tecno lóg icos . 
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2.4 Organizaciones aprendientes 

2.4.1 Descripción y definiciones 

Durante los pasados d iez años , la l i teratura de admin is t rac ión ha hecho énfas is en la 

neces idad de reestructurar las organ izac iones para c rear ciclos de ret roal imentación de la 

in formac ión más pequeños y ef ic ientes. D ichas reest ructurac iones son necesar ias para 

incrementar la f lex ib i l idad de las o rgan izac iones y su adaptac ión a los camb ios tecno lóg icos y la 

g lobal izac ión (Salner, 1999) . 

El concep to de la o rgan izac ión aprend iente ha surg ido c o m o una fo rma de conceptua l izar 

la reest ructurac ión requer ida para a lcanzar una adaptac ión organizac ional mejor (Argyr is, 1996) . 

Senge (1990) por e jemp lo , def ine la organ izac ión aprend ien te c o m o la expans ión de la capac idad 

organ izat iva para t omar acc iones efect ivas 

El t rabajo co labora t ivo es v isto c o m o un e lemento esenc ia l en las o rgan izac iones 

aprend ien tes . Se pueden observar las p rop iedades cogni t ivas de los grupos y ver que hay 

potencia l en el los para excede r la capac idad de aprend iza je de cada indiv iduo. Invest igando el 

conoc im ien to de cada uno de los m iembros , c reando una memor ia organizac ional compar t ida , 

incorporando múl t ip les perspect ivas y desarro l lando mode los m á s comple jos para tomar dec is iones 

y eva luar opc iones , la o rgan izac ión inc rementa potenc ia lmente su capac idad para t omar acc iones 

efect ivas (Huber ,1991) . 

Muchos conocedores vagan en la conex ión que hay entre el aprendiza je indiv idual y 

organ izac iona l . De cua lqu ier fo rma existe un reconoc imiento acerca de que el aprendiza je 

organ izac iona l incluye una d imens ión psicológica; el compor tamien to hacia el aprendiza je de los 

indiv iduos es signi f icat ivo (Argyr is, 1996) . Por e jemplo el hecho de detectar los errores de juic io de 

los indiv iduos es una fo rma de aprend iza je organ izac iona l . Fr iedlander (1983) enfat iza la neces idad 

de los indiv iduos para camb ia r sus "mapas cognosc i t ivos" o su manera de entender las s i tuaciones 

c o m ú n m e n t e en las s i tuac iones de la o rgan izac ión . Por e jemplo insta a los emp leados a seguir una 

descent ra l izac ión organ izac iona l , deb ido a que esto camb ia su fo rma de part icipar en la resoluc ión 
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de p rob lemas y el p roceso de t o m a de dec is iones diar io. De esta manera , los ind iv iduos camb ian 

las est ructuras del en tend im ien to al m i smo t iempo que la est ructura de la organ izac ión camb ia . 

Al m o m e n t o de pensar en las cond ic iones actua les y futuras en las que el concep to de 

organ izac ión aprend ien te es una respuesta , pa rece ser c laro que la educac ión admin is t ra t iva debe 

tomar en cuen ta las def in ic iones del aprend iza je que son re levantes para una organ izac ión . 

En pr imer lugar, las o rgan izac iones requ ieren jugadores en equipo. La capac idad indiv idual 

de part ic ipar y coope ra r es m á s val iosa que el m e r o indiv idual ismo. En segundo lugar, la 

comple j idad e n la can t i dad de in fo rmac ión , e l n ú m e r o de var iables cons ideradas en las dec is iones 

y la var iedad de perspec t i vas contex túa les , i nc rementa la neces idad de mode los de reso luc ión de 

p rob lemas m u c h o m á s comp le jos . En tercer lugar, m e n o s gente real iza t rabajo operat ivo mient ras 

m á s se a y u d a c o n la tecno log ía . S e neces i ta tener f lex ib i l idad en el en t renamiento pro fes iona l , de 

mane ra que c a m b i e n los roles de t rabajo de la gente y las ub icac iones de los m ismos , m á s 

f recuen temen te q u e an tes . Por ú l t imo, la o rgan izac ión aprendiente requiere la d ispos ic ión pa ra 

aprovechar e l ap rend iza je cont inuo por med io de su g rupo de acción (Salner, 1999) 

2.4.2 El conocimiento individual y el orqanizacional 

En una invest igac ión real izada sobre las conex iones entre el aprendiza je organ izac iona l e 

ind iv idual , Ewins (1993) con t ras ta el aprend iza je adapta t ivo con el generat ivo. El pr imero se ref iere 

a la resoluc ión inmed ia ta del p rob lema en cuest ión , es tá p reocupado por los even tos , y, or ientado 

a futuro en el sent ido de cumpl i r es t r ic tamente con los objet ivos. El aprendiza je adaptat ivo se 

puede capturar tecno lóg icamen te en un s is tema de in formación y es útil en s i tuac iones marcadas 

por las rut inas. En cont ras te , el aprendiza je generat ivo incorpora todas las act iv idades del 

aprend iza je adapta t ivo pero , a d e m á s se p reocupa por crear interrogantes que p lantean retos, 

no rmas y aseverac iones que de te rm inan la s i tuac ión de los p rob lemas. Busca en las est ructuras 

para encont rar causas y e fectos y ref lexiona sobre los procesos cognosci t ivos, además de estar 

es t rechamente l igado con la innovac ión. 

En lenguaje ps ico lóg ico, la d i ferencia entre aprend iza je adaptat ivo y generat ivo involucra la 

d ist inc ión ent re el conoc im ien to y el metaconoc im ien to (el conoc imiento del conoc imiento) . La 
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cons ide rac ión m á s impor tan te es el g rado en el que el aprendiz (ya sea un indiv iduo, un g rupo o 

una organ izac ión) es capaz de desarrol lar el conoc imiento ref lexivo acerca de los p rocesos 

cognosc i t i vos del sabe r y aprender que están en juego y es posible desarro l lar la capac idad para 

camb ia r los p rocesos según la s i tuación lo demanda . (Salner, 1999) 

2.4.3 El entrenamiento 

La recons t rucc ión organ izac iona l en una era de camb ios g lobales se ha vuel to la no rma en 

la mayor ía de las o rgan izac iones y ha generado representac iones bajo una base rut inaria de 

pos ib i l idades nuevas . La gente que part ic ipa en el las t iene di ferentes capac idades , c reándose 

d ivers idad de pa t rones depend iendo de los m iembros de la organ izac ión, lo que l leva a c rea r 

re lac iones de poder y conoc im ien to di ferente, depend iendo de las inst i tuciones. (A lbrow, 1997) . 

El éxi to o f racaso de una organización depende de su fuerza de t rabajo y de las 

hab i l idades q u e es ta posee . As í c o m o hemos visto el énfasis en la organizac ión aprend iente , los 

recursos h u m a n o s t o m a n un papel pr imordial dent ro de el la. El hecho de mane ja r concep tos 

seme jan tes en una o rgan izac ión impl ica un compromiso de a m b a s partes y el co razón para c rear 

una o rgan izac ión aprend ien te es su prec isamente su habi l idad para aprender en base a la 

exper ienc ia d iar ia. Esto requiere una fuerza de trabajo con ciertas característ icas que permi tan q u e 

la o rgan izac ión sea compet i t i va y los benef ic ios que de aquí sur jan pueden real izarse a t ravés del 

en t renamien to más a d e c u a d o para los individuos. 

Las o rgan izac iones c o m o se conocen hoy día, necesi tan real izar un reconoc imien to 

exhaus t i vo de sus recursos humanos c o m o el corazón de su venta ja compet i t iva. Mient ras a lgunos 

e jecut ivos sug ie ren que todas las organizaciones tengan acceso virtual a la m isma in formación y a 

la m i s m a tecno log ía al m i s m o t iempo, reconocen que estas personas hacen rea lmente la 

d i fe renc ia . En tonces el éxi to de una organización dependerá de la relación entre la fuerza laboral y 

los conoc im ien tos y hab i l idades que esta posea. (Buhler, 1990) 

En el co razón de la creac ión está la habi l idad para aprender y esto requiere crear o dar 

pau ta para un desarro l lo que ayude a los individuos a adquir ir los conoc imientos necesar ios para 

vo lver a la o rgan izac ión compe ten te hacia el mundo. 
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Las f i rmas encuen t ran la se lecc ión , capac i tac ión y retención de t rabajadores c o m o un reto 

para a lcanzar un amb ien te compet i t i vo vál ido. C a d a vez el ciclo de t rabajo de las personas se 

acor ta y los emp leados c a m b i a n de t rabajo m u y segu ido: cuando se cons iguen personas 

ta lentosas por lo regular p e r m a n e c e n en la compañ ía un t iempo y después se ret iran po rque 

encuen t ran cosas me jo res . Esto impl ica invertir ad ic iona lmente en nueva se lecc ión de persona l . 

(Buhler, 1990) 

Por este mot ivo , a lgunas organ izac iones t e m e n en la decis ión si ent renar o no para dejar a 

su persona l en m a n o s de la compe tenc ia . Desgrac iadamente el hecho de no ofrecer un 

en t renamien to adecuado es g rave pues to que nunca se logran sat is facer las expectat ivas q u e la 

e m p r e s a requiere. 

H a y d iversos benef ic ios al en t renar a la gente adecuadamen te y al desarro l lar su fuerza de 

t raba jo . S e a lcanza una me jo r a con t inua en la organ izac ión que incrementa su posic ión 

compet i t i va en la industr ia . A d e m á s de es to , los emp leados se s ienten mayo rmen te mot ivados para 

cumpl i r e i rse m á s al lá de las expecta t ivas de t rabajo que el los requieren. Para la organizac ión por 

otro lado, los emp leados pueden l legar a niveles m á s altos de la organ izac ión conoc iendo sus 

p rocesos y por ú l t imo el hecho de con ta r con recursos humanos cal i f icados atrae a personal con 

las m i s m a s caracter ís t icas a la e m p r e s a . En síntesis para la organ izac ión aprendiente la 

capac i tac ión de l persona l es un factor impresc ind ib le de tomar en cuenta . 

2.4.4 La competitividad 

Las organ izac iones compet i t i vas en la era digi tal son c o m o las que ha propuesto Peter 

Senge , con su noc ión de organ izac ión para el aprendiza je , c o m o un lugar "donde las personas 

amp l ían con t i nuamen te su capac idad para crear los resul tados que en verdad desean , donde se 

nut ren nuevos y ampl ios mode los de pensamien to , donde se l ibera la asp i rac ión colect iva y donde 

las pe rsonas ap renden de m a n e r a pe rmanen te la f o rma de aprender grupa lmente" . 

No existe venta ja compet i t i va sostenib le dist inta a la del aprend iza je organizac ional ; una 

e m p r e s a sólo puede compet i r si ap rende más rápido que sus compet idores . Don Tapscot t a f i rma 

que en la e ra de la inte l igencia in terconectada en red, los equ ipos pueden estar in terconectados 
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para lograr una mayor conc ienc ia , pues "la red se convier te en la base para que la e m p r e s a 

ref lexione y, en consecuenc ia , ap renda" ; esto, al rebasar muchos l ímites inst i tucionales, ha 

conduc ido a que en la Red ex is tan mi les de cursos d isponib les entre otros recursos educat ivos . 

Los nuevos med ios de comun icac ión t rans fo rman la educac ión al crear la inf raestructura 

t raba jo-aprend iza je para la e c o n o m í a digital med ian te factores c o m o la mul t imed ia personal en el 

aprend iza je efect ivo ind iv idual ; la compu tac ión en equ ipos de estudio para el aprendiza je de alto 

d e s e m p e ñ o ; las in f raest ructuras inst i tuc ionales para la integración de inst i tuciones educat ivas ; la 

compu tac ión inter inst i tucional en la cons t rucc ión de inst i tuciones educat ivas abier tas, e Internet 

para el desarro l lo de una nueva e c o n o m í a del aprend iza je , c o m o fo rma especí f ica en la era del 

conoc im ien to . (Car reon , 1997) . 

2.4.5 La transformación de la educación 

La era de la in fo rmac ión ha s ido conduc ida por el aprendiza je y por el conoc imien to . La 

tasa de la generac ión del conoc im ien to y la cor respond iente d e m a n d a de su uso son 

exponenc ia lmen te mayores que la e ra industr ia l . EL cic lo de v ida de la in formación con t inuamente 

se encoge . Por otro lado la d e m a n d a de opor tun idades de aprendiza je efect ivas tamb ién se ha 

inc rementado d ramá t i camen te . Así c o m o los 90s han marcado la pr imera década de la 

in fo rmac ión, éstas pr imeras e tapas presentan ext raord inar ias opor tun idades para la educac ión 

super ior . 

La era de la in formac ión es una época en que la educac ión super ior podría ocupar el rol 

más impor tante de la soc iedad . Es una época cuando la d e m a n d a para el aprendiza je se ant ic ipa 

pero los recursos d isponib les de los modelos ex is tentes educac iona lmente aún son un tanto 

estát icos. Se neces i ta crear una vis ión nueva para c rear s is temas más efect ivos de aprendiza je , 

nuevos parad igmas de f inanc iamiento y nuevos mode los para una mejor educac ión . 

El conoc im ien to obten ido en las redes de aprendiza je e l imina muchas de las barreras 

presentadas en la educac ión . En pr imera p rovee opor tun idades para los faci l i tadores, 

in termediar ios y agentes para faci l i tar el camb io para facil i tar sus procesos. Por otro lado, las 
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ins t i tuc iones es tán c o m p r e n d i e n d o la impor tanc ia de las impl icaciones del aprend iza je p e r m a n e n t e 

c o m o una he r ram ien ta hac ia la nueva era. 

Los sa lones e lec t rón icos , las redes de in formación la educac ión a d is tancia y la educac ión 

con t inua s o n a lgunos e jemp los de los camb ios que en mater ia de educac ión super ior se es tán 

l levando a cabo . Por ú l t imo, la tecno logía ha s ido usada para mejorar la ef ic iencia, no pa ra 

t rans fo rmar la y se neces i ta crear una v is ión que t rans forme el medio para que la educac ión 

super io r t o m e el pape l p reponderan te en la era de la in formación. 

M ichae l Do lence (1997) menc iona cuatro componen tes esenc ia les para lograr una 

t rans fo rmac ión , q u e es tán ín t imamente re lac ionados: 

• Rea l lnear la e d u c a c i ó n super ior con la e ra de la in formación. 

• Red iseña r la educac ión super ior para lograr una v is ión de esta nueva a l ineac ión. 

• Redef in i r los ro les y responsab i l idades con la educac ión red iseñada. 

•> Rea l izar una re ingen ier ía organizac ional de los procesos para e levar la product iv idad y ca l idad . 

Reingeniería Redefinición 

I l u s t r a c i ó n 3:EI m o d e l o d e M i c h a e l D o l e n c e 

Para lograr todo esto, se necesi tan crear s is temas de pensamien to est ratégico y la 

a l ineac ión t iene que preceder a todas las d e m á s etapas, sin embargo todos los componen tes 

d e b e n t raba jar con jun tamen te , deben estar in terconectados y sobre todo reforzarse entre sí. 
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2.4.6 Redes de aprendizaje 

Las o rgan izac iones basadas en redes de aprendiza je , ut i l izan las compu tado ras para 

desar ro l la r la ac t i v idad educac iona l . En sí cons is ten en comun idades de gente que p re tende 

aprender , y que t raba jan jun tos en un ambiente en l ínea. 

Por otro lado es tas redes int roducen nuevas opc iones educac iona les para reforzar y 

t rans fo rmar la e n s e ñ a n z a y las práct icas de aprendiza je , las opor tun idades y sa l idas. En genera l , 

o f recen respues tas en tus ias tas por parte de los part ic ipantes que encuent ran que las tecno log ías 

de redes p u e d e n me jo ra r las maneras de enseñar y aprender , a d e m á s de abrir nuevos cam inos 

para la c o m u n i c a c i ó n , la co laborac ión y la const rucc ión del conoc imiento (Haras lm, 1995) . 

Se h a d e m o s t r a d o que la redes de aprendiza je se adap tan per fec tamente tanto a g rupos 

p e q u e ñ o s c o m o a g r a n d e s y permi ten la f lexibi l idad para comp lemen ta r las act iv idades que por 

fa l ta de t i e m p o no s e p u e d e n real izar en un lugar f ís ico (Kashy, 1998) . 

Por o t ro lado , es impor tante el papel que j uega la con junc ión de las tecno logías en es te 

t ipo de redes , pues es ta se vue lve un factor p reponderante y el éxi to o el f racaso de los proyectos 

d e p e n d e r á en g ran m e d i d a de la disponibi l idad de recursos computac iona les para lograr una 

c o m u n i c a c i ó n e fec t iva . 

Por lo regular en los grupos en donde se han imp lementado redes de este t ipo, al 

p roporc ionarse las cond ic iones propic ias, se encuent ran útiles y fáci les de usar. T a m b i é n se ha 

encon t rado c o m o pun to importante que es re levante aclarar las ventajas que esto da y 

p roporc ionar a los usuar ios incent ivas para su uso (Cleaver, 1998) 

2.5 La Tecnología en la Escuela 

2.5.1 Las computadoras en el salón contra el laboratorio 

Desde hace a lgunos años en las países mas avanzados del mundo , las computadoras 

es tán c a m b i a n d o de los laborator ios a los sa lones de c lase ¿Por qué? ¿Cuáles son las venta jas? 

¿ Q u é resu l tados se es tán obten iendo? Vamos a profundizar en el t e m a con in formación recopi lada 
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de m u c h a s fuen tes inc luyendo test imonia les de profesores que l levan a lgún t i empo emp leándo la 

en sus sa lones . 

Un p o c o de histor ia: 

Por e l a ñ o de 1970 se comenzaron a usar compu tado ras (ma in f rames y min i 

c o m p u t a d o r a s ) en a lgunas escue las , más que nada para ayudar en el á rea adminis t rat iva. 

En 1975 , un año después que aparecieron las computadoras App le , fueron donadas var ias 

de és tas a escue las . Para 1980 , la TI 99 que usaba una televisión c o m o monitor , se convier te en la 

c o m p u t a d o r a m á s popular . En estos años los profesores (pocos) q u é ten ían una compu tado ra , la 

ten ían e n su c a s a o en su sa lón de c lase. 

E n 1 9 8 1 , I B M es el p r imer fabr icante de computadoras ma in f rame que ent ra al me rcado de 

P C . E m p i e z a n a se r acep tados los p rogramas de pract icas: p regunta- respues ta (CAI -Compu te r 

As i s ted Inst ruct ion: Inst rucc ión ayudada por la computadora) . 

Por 1983 pro l i feran los "c lones" ( reproducciones de marcas desconoc idas) . Las 

c o m p u t a d o r a s App le II encuen t ran mucha aceptac ión en la educac ión , ya que éstas se a jus tan 

m a s al m o d e l o de e n s e ñ a n z a p redominan te de profesor-a lumno dent ro del sa lón . 

En el año 1984 ent ra al mercado la App le Mac in tosh, los fabr icantes de so f tware 

desar ro l lan tu tor ia les y j uegos educat ivos, las computadoras se emp iezan a ubicar en laborator ios 

pa ra : 

• Q u e todos los a l umnos tengan acceso a ellas 

• T o d o s los p ro fesores no tengan que aprender a usar las 

• Ap rovecha r el nuevo sof tware tutorial que necesi ta una compu tadora por niño 

Se imita la f o rma de usar las computadoras en las empresas . Que cuentan con una 

m a i n f r a m e en un cuar to resguardado con condic iones cl imát icas espec ia les, que obl iga a los 

usuar ios a t ras ladarse al cuar to de computadoras para trabajar con el las. 
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Duran te los p róx imos 6 años se s iguen adquir iendo compu tadoras , genera lmen te App le II y 

Mac in tosh pa ra pr imar ia y secundar ia y "c lones" con s is tema operat ivo D O S para preparator ias . 

En 1990 se desar ro l lan las computadoras mul t imedia, se emp iezan a desarro l lar nuevos 

p r o g r a m a s c o m o s imu lac iones , bases de datos educat ivas y vers iones m á s mode rnas de so f tware 

de p regun tas y respues tas . 

Para 1992 las escue las uti l izan serv idores G O P H E R para proveer in formación en l ínea a 

sus a l u m n o s . M u c h a s escue las emp iezan a reubicar las computadoras en el sa lón : 

• En las e m p r e s a s las compu tado ras ya se emp lean c o m o her ramientas y se encuen t ran en los 

escr i tor ios de los usuar ios . 

• El so f tware educa t i vo s igue este e jemplo y se c rean nuevos p rog ramas para a p o y o del 

p ro fesor den t ro de su prop io sa lón . 

• El uso de G o p h e r permi te a los a lumnos accesar in formación cuando la requ ieren. 

En 1994 los p rog ramas para HyperStudio y Authorware se vue lven muy populares en las 

escue las , la mayo r ía de sa lones de c lase en Estados Unidos ya cuen tan con por lo menos una 

c o m p u t a d o r a . 

Para 1995 el uso de Internet y Wor ld W ide W e b en las escue las com ienza a crecer . 

Duran te 1996 nuevas vers iones más potentes de generadores de mul t imedia , emp leando Internet, 

sa len al m e r c a d o . Muchas escue las se están conectando en red para dar acceso a Internet en 

todos los sa lones . Un mayor numero de escuelas genera paginas W E B . 

En 1997 se v is lumbró un avance hacia una educac ión emp leando más tecnología y 

conec t i v idad . Mayo r uso de p rogramas herramienta y abiertos. 

Después de esto, ya no se puede pensar en educación sin incorporac ión de tecnología. 

L a b o r a t o r i o s 
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Duran te muchos años los laborator ios const i tuyeron el único lugar donde se ten ían 

c o m p u t a d o r a s en las escue las . Esto obedec ía a var ios factores: 

Dado el precio e levado de computadoras , era mas rentable tener las en el laborator io ya 

que se a s e g u r a b a su aprovechamien to al máx imo, s iempre se es taban usando . 

Hac ía necesar io un profesor de computac ión para enseñar a los a l umnos a usar la 

Tecno log ía de j ando a los d e m á s maest ros libres de esta "carga", en muchos casos cons ide rada 

impos ib le . 

Permi t ía que todos lo a l umnos del grupo tuv ieran acceso a las compu tado ras a la vez , lo 

que imp l ica da r las exp l icac iones una sola vez . 

• Los a l u m n o s de todos los grados t ienen acceso a el las. 

• S e c o n s i d e r a b a una desventa ja tener a dos o mas a lumnos t raba jando jun tos . 

C o n e l cor rer de los años y el avance de la Tecnología , las escue las se dan cuen ta de las 

desven ta jas q u e t rae el tener las computadoras en un laborator io. La razón pr inc ipal de es tos 

c a m b i o s es q u e se pone a la Tecno log ía en lugares donde no va a proveer el me jor sopor te para el 

ap rend iza je , ya que se encuent ra lejos del punto directo de instrucción. 

Salón de Clase 

A pesa r de las desventa jas obvias de este arreglo como son : 

• La neces idad de mayores recursos para adquir ir suf icientes compu tado ras para tener las en los 

sa lones . 

• El equ ipo no se usa cons tan temente . 

• Se vue lve necesar io capaci tar a lo profesores y proveerlos de un ent renamiento cont inuo (lo 

cua l se t r aduce en desventa ja solo si vemos la parte del dinero necesar io y la di f icul tad de 

romper la res is tencia de los profesores) . 
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Esta es la f o r m a que se están ub icando las computadoras en las escue las . Al consegu i r 

in fo rmac ión sobre cua les eran las razones para usar las computadoras en el sa lón se obtuv ie ron 

m u c h í s i m a s respues tas : 

"Tener las compu tado ras en el sa lón logra dos cosas muy impor tantes: 

1) Las c o m p u t a d o r a s están allí, cuando se requieren. A no ser que la c lase tenga una 

ta rea espec i f i ca que comple tar con la computadora , los a lumnos no t ienen que 

espera r para uti l izarla. 

2) T e n e r las compu tado ras en el salón pone a los profesores que están reacios a la 

tecno log ía , en una s i tuación m u y embarazosa . La presión e insistencia de sus a lumnos 

se t raduce en que las computadoras se van a usar. "Si todas las compu tado ras 

es tuv ie ran en el laborator io a lgunos profesores probab lemente no se acercar ían al 

lugar". 

Las C o m p u t a d o r a s en el laborator io impl ican el viejo "Hoy es Nov iembre 21 y todos 

es tamos en la pag ina 127. Las Computadoras en el sa lón impl ican lo nuevo "Hoy es Nov iembre 21 

y c a d a a l u m n o esta avanzando a su propio paso y hac iendo trabajo que es aprop iado para sus 

neces idades y hab i l idades. Los a lumnos pueden irse de sus escri tor ios a las computadoras para 

escr ibir , p lanear sus proyectos , escanear fotos o l levar a cabo una invest igación, durante un 

per iodo de t raba jo dent ro del sa lón. Ot ros a lumnos pueden estar reun iéndose en grupos, leyendo, 

escr ib iendo (a m a n o ) o d ia logando conmigo . En un laborator io, todos tendr íamos que ir a la vez y 

la visi ta ser ia un acon tec im ien to , en vez de algo normal . Todos los a lumnos tendrían que usar las 

compu tado ras a la vez , lo que impl icaría que todos estén listos para usar las s imul táneamente" . 

C o m o v e m o s son muchas las ventajas de contar con las computadoras en el sa lón: 

• Va m a s de acue rdo con las nuevas teorías sobre el uso efect ivo de Tecno log ía Educat iva. 

• Existe una me jo r integración de la Tecno logía al p lan de estudios, a las lecciones y act iv idades 

d iversas ya que los a lumnos t ienen acceso a ellas durante todo el día. 

• Se ven c o m o una her ramienta en vez de algo separado de los d e m á s proyectos de la escue la . 
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• Los p ro feso res t i enen acceso a el las para admin is t rac ión: cal i f icaciones, guías de lecc iones, 

as is tenc ia , co r respondenc ia , etc. 

• Se " forza" a los p ro fesores a usar la , aprovechar la y hacer sus c lases mas d inámicas . 

•> Se les da a c c e s o a los a lumnos a la in formación global que requieren qu i tando el énfas is sob re 

la m e m o r i z a c i ó n de in formac ión. 

Dice el Dr. Dav id Morsund , autor de la pagina editorial de Leaming & Lead ing wi th 

Techno logy : "Es grac ias a la estructura de sopor te de la Tecno log ía de In formación con la que 

cuen to que p u e d o resolver p rob lemas y realizar tareas a med ida que t rabajo. Uno, c o m o 

profes ion is ta , no p u e d e func ionar con efect iv idad sin tecnología c o m o compu tado ras , co r reo 

e lect rón ico, te lé fono , fax, el W W W , cor reo de voz, una impresora, una cop iadora , etc. Es m á s , 

nadie espe ra q u e yo func ione sin estas tecnologías de la in formac ión, lo m i s m o sucede c o n 

mi l lones de adu l tos . Para que la educac ión sea autent ica, los a lumnos deben tener acceso a es tas 

tecno log ías de la in fo rmac ión cuando las necesi ten." 

2.5.2 Normas para incorporar la Tecnología Educativa en las Escuelas 

Ac tua lmen te exis te una gran preocupac ión sobre las cond ic iones , no rmas y es t ruc turas 

que deben tener las inst i tuc iones educat ivas para lograr que sus a lumnos estén p reparados pa ra el 

m u n d o tecno lóg ico al que se enfrentan. Se requiere un reg lamento o est ructura bás ica , que s i rva 

de guía para los que desarro l lan el curr icu lum, los profesores y los que t o m a n dec is iones 

re lac ionadas con la educac ión . Una estructura que los guíe en el p roceso de es tab lecer amb ien tes 

enr iquec idos , a p o y a d o s por la tecnología. 

T o d o s los a l umnos deben tener la opor tunidad de desarrol lar habi l idades tecno lóg icas que 

apoyen el ap rend iza je , la product iv idad personal , la t oma de dec is iones y la v ida diar ia. Los perf i les 

y no rmas asoc iadas deberán proporc ionar una estructura que prepare a los a lumnos a ser 

"ap rendedores" de por v ida y a tomar decis iones informadas sobre el papel que d e s e m p e ñ a r á la 

tecno log ía en sus v idas. " N a t i o n a l E d u c a t i o n a l T e c h n o l o g y S t a n d a r d s f o r S t u d e n t s 

Los nuevos amb ien tes de aprendiza je deberán de preparar a los a lumnos para : 
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• C o m u n i c a r s e ut i l izando una var iedad de medios y fo rmatos 

•> Accesar e in te rcambiar in formac ión en una var iedad de fo rmas 

• Compi la r , o rgan izar , anal izar y sintet izar in formación 

• Sacar conc lus iones y hacer general izac iones basadas en la in formación recolectada 

• Uti l izar i n fo rmac ión y se lecc ionar las herramientas aprop iadas para resolver p rob lemas 

• Conoce r el con ten ido y poder local izar in formación adic ional a med ida que se vaya 

neces i tando 

• Conver t i rse en "ap rendedores " autodir ig idos 

• Co labora r y coope ra r en es fuerzos de equipo 

• In teractuar c o n é t ica y de mane ra aprop iada. 

Dav id M o u r s u n d seña la t res metas que si rven para def inir la a l fabet izac ión tecno lóg ica 

func iona l . Hab la r de func iona l qu iere decir que los a lumnos sepan usar la , que puedan transfer i r sus 

conoc im ien tos func iona les (en este caso re lacionados con la tecnología) a p rob lemas de su v i da 

rea l . A l fabet izac ión tecno lóg ica func ional no impl ica que tengan un conoc imien to teór ico o que se 

s e p a n de m e m o r i a c o m a n d o s y fórmulas. En estas metas se enfat iza la comb inac ión de 

hab i l idades bás icas y de habi l idades de orden super ior que deberá adquir i r el a lumno. 

1 . A l f a b e t i z a c i ó n e n T e c n o l o g í a de la I n f o r m a c i ó n : N i v e l B á s i c o 

T o d o s los a l u m n o s deberán ser func ionalmente competen tes en tecno logía de la in fo rmac ión. 

Se debe rá a lcanzar un nivel bás ico de al fabet ización de TI (Tecno logía de la In formación. Esto 

cons is te en tener un conoc imiento general , interdiscipl inario, re la t ivamente ampl io de las 

ap l i cac iones , capac idades , l imi taciones, equipo, sof tware e impl icac iones socia les de las 

c o m p u t a d o r a s y otras tecnologías de la in formación. A cont inuac ión nombramos ocho objet ivos 

especí f i cos que sus tentan esta meta de al fabet ización de T I . 

A. C o n o c i m i e n t o G e n e r a l : Los a lumnos t ienen conoc imiento de las computadoras y otras TI 

y sus e fec tos en nuestra soc iedad. De manera más especí f ica, cada curso que los a lumnos 

- 7 3 -



es tud ien debe rá incluir instrucción sobre c o m o afectan, a es ta disc ip l ina especí f i ca , los 

apoyos e lec t rón icos de p rocesamien to de la in formación y de reso luc ión de p rob lemas . 

B. P e n s a m i e n t o p r o c e s a l : Los a lumnos t ienen conoc imiento del concep to de p roced im ien tos 

e fec t ivos , representac ión de proced imientos, roles de los p roced imien tos en la reso luc ión 

de p rob l emas y un ampl io rango de e jemplos de t ipos de proced imien tos que p u e d e n 

real izar las compu tado ras . 

C. H e r r a m i e n t a s G e n é r i c a s : Los a lumnos t ienen las habi l idades bás icas para el uso del 

p rocesador de pa labras , las bases de datos, los gráf icos de compu tado ras , las ho jas de 

cá lcu lo y ot ros paque tes de apl icación general y mul t i -d isc ip l inar ios. T a m b i é n inc luye las 

hab i l idades bás icas para usar sof tware de mul t imedia, mane jado por m e n ú s , para c rear 

mater ia les mu l t imed ia c o m o un apoyo para la comun icac ión . 

D. C o m u n i c a c i o n e s : Los a lumnos uti l izan las te lecomunicac iones para co laborar , publ icar e 

in teractuar con a lumnos , exper tos y otras audienc ias. Los a lumnos t ienen las hab i l idades 

bás icas para usar las te lecomunicac iones , comun icándose con pe rsonas , ut i l izando c o n 

ef ic ienc ia bases de datos computar izadas y otros recursos de in formación local izados tan to 

loca lmente (por e jemplo en la bibl ioteca de la escuela o la b ib l ioteca de la c o m u n i d a d ) , 

c o m o en cualqu ier parte del mundo . T ienen los conoc imientos y habi l idades necesar ias 

para uti l izar Internet y el Wor ld W ide W e b ef ic ientemente. Pueden local izar, eva luar y 

recolectar in formación de una var iedad de fuentes. Los a lumnos usan una var iedad de 

med ios y fo rmatos para comun ica r sus ideas de manera efect iva a aud ienc ias múl t ip les. 

E. H a r d w a r e ( E q u i p o ) : Los a lumnos t ienen conoc imiento bás ico de c o m o func ionan los 

c o m p o n e n t e s , e lect rónicos y otros. El conoc imiento suf ic iente para "despejar la sensac ión 

de mag ia" . Conocen lo suf ic iente sobre el func ionamiento del equ ipo para detectar y 

correg i r d i f icu l tades c o m u n e s : componentes que no es tén conec tados , aquel los que no 

es tén rec ib iendo e lect r ic idad, la impresora que no tenga pape l , etc. 

F. E n t r a d a a la c o m p u t a d o r a : Los a lumnos t ienen las habi l idades bás icas para usar una 

va r iedad de d isposi t ivos de ent rada a la computadora , inc luyendo tec lado, ra tón, escáner , 

- 7 4 -



c á m a r a dig i ta l , panta l la sensib le e inst rumentos para ingresar datos c ient í f icos. T i enen 

conoc im ien to int roductor io de s is temas de ent radas basados en voz y de p lumas o láp ices 

e lec t rón icos . 

G. S a l i d a d e la C o m p u t a d o r a : Los a lumnos t ienen las habi l idades necesar ias para uti l izar 

una va r iedad de d isposi t ivos y moda l idades de sal ida. El los habrán ob ten ido un n ivel 

in t roductor io de conoc im ien to sobre el d iseño para una comun icac ión efect iva y la e lecc ión 

del m e d i o aprop iado para comun ica r d i ferentes t ipos de mensa jes . 

H. E t i c a y S o c i a l : los a lumnos deberán comprenden los p rob lemas ét icos, cu l tura les y 

soc ia les que t raen cons igo los s is temas tecnológicos. Pract ican el uso adecuado de los 

s i s temas de tecno log ía , de in formación y del sof tware. T ienen una act i tud posi t iva hac ia e l 

uso d e la tecno log ía c o m o apoyo al aprendiza je de por v ida , la co laborac ión , la 

produc t i v idad y para sus f ines persona les . 

2 . A l f a b e t i z a c i ó n e n T e c n o l o g í a d e la I n f o r m a c i ó n : N ive l I n t e r m e d i o Todos los a l umnos 

tendrán un conoc im ien to m á s profundo de las computadoras y otras T I a med ida que se 

re lac ionan con los cursos y t emas especí f icos que se estudian en la preparator ia . A lgunos 

e jemp los : 

A . H a b i l i d a d e n la c r e a c i ó n d e d o c u m e n t o s m u l t i m e d i a . Incluye la habi l idad de d iseñar 

comun i cac ión efect iva tanto en impres ión c o m o en medios e lect rón icos, t ienen exper ienc ia 

en la pub l icac ión de impresos (desktop publ ishing) y en presentac iones de escr i tor io 

(desk top presentat ion) 

B . H a b i l i d a d d e u s a r la t e c n o l o g í a d e la i n f o r m a c i ó n c o m o a y u d a para resolver p rob lemas 

en las d i ferentes discipl inas de la preparator ia. Un a lumno que t o m a cursos de 

ma temá t i cas avanzadas mode la con computadora . Un a lumno de arte comerc ia l c rea y 

man ipu la gráf icos e lec t rón icamente. Clases de arte industrial ut i l izan C A D (d iseño asist ido 

por c o m p u t a d o r a s ) . En los cursos de c iencias se t rabaja con laborator ios c reados en 

m ic rocompu tado ras con s imulac iones computar izadas. 
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C. H a b i l i d a d e s e n la r e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s co laborat ivos, interdiscipl inar ios, med iados 

por la c o m p u t a d o r a . Esto incluye que los a lumnos adquieren los t ipos de habi l idades de 

c o m u n i c a c i ó n ( to rmenta de ideas, escuchar de manera act iva, const rucc ión de consenso , 

etc.) necesar ios pa ra t rabajar en un ambien te de resolución de p rob lemas . 

3. La C o m p u t a d o r a c o m o u n a h e r r a m i e n t a p a r a e l C o n t e n i d o C u r r i c u l a r El uso de las 

ap l i cac iones de compu tado ras c o m o un apoyo genera l para mejorar el aprend iza je , aumen ta r 

la p roduc t i v idad , p romove r la creat iv idad , desarro l lar estrategias, resolver p rob lemas y t o m a r 

dec is iones i n fo rmadas usando her ramientas c o m o el p rocesador de pa labras, la base de da tos , 

grá f icos , ho ja d e cá lcu lo y otras de apl icación general así c o m o recursos tecno lóg icos se 

in tegrarán a t ravés d e t odo el con ten ido curr icular. 

A . T o d o s l o s a l u m n o s r e c i b e n instrucción especí f ica de cada una de estas her ramientas 

B. E l p l a n d e e s t u d i o s a s u m e un conoc imiento func ional de estas her ramientas e inc luye 

inst rucc ión ad ic iona l especí f ica sobre su uso. 

C. D u r a n t e t o d a la i n s t r u c c i ó n los a lumnos hacen uso regular de estas herramientas y los 

p ro fesores es t ruc turan su p lan de estudios y tareas para aprovechar y aumenta r el 

conoc im ien to de los a lumnos de la computadora c o m o herramienta . 

La "Techno logy Founda t ion" encabezada por el ISTE (Internat ional Society for Techno logy 

in Educat ion) y pa t roc inada por la NASA, el Depar tamento de Educac ión de Estados Unidos, entre 

o t ros, ha desar ro l lado es tándares nac ionales sobre el uso educat ivo de la tecno logía , dent ro del 

p royec to N E T S . Da las me tas especí f icas que deberán realizar los a lumnos de acuerdo al año 

escolar en que se encuen t ran (REVISAR F U E N T E h t t p : / / c n e t s . i s t e . o r g ) 

2.5.3 Internet 

En esenc ia , internet es una red mundia l de computadoras que of rece acceso a gente e 

in fo rmac ión . Más de ve in te mi l lones de personas la uti l iza y se espera que pronto l legue a c ien 

mi l lones. Pero Internet es m á s que esto, es una comun idad virtual que existe e f ímeramente en la 
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real idad f ís ica. Esto puede ser mot ivo de d iscus iones f i losóf icas ex tensas, lo que no va a modi f icar 

su v ida. En c a m b i o , e jecu tando var ios p rog ramas , que dependerán del t ipo de in formación que 

desee, Internet p rovee var ios benef ic ios reales que sí pueden tener un impacto m u y g rande en sus 

v idas. 

C o r r e o e l e c t r ó n i c o : Se puede usar Internet para enviar correo e lectrónico a cua lqu ier 

usuar io de c o m p u t a d o r a que esté conec tado a la red . El cor reo tradic ional o "correo de caraco l " 

(Snai lmai l ) p u e d e ta rdarse var ios días, el e lect rón ico só lo unos minutos. 

N o t i c i a s e n r e d : Puede part ic ipar en una amp l ia var iedad de grupos de d iscus ión 

e lect rón icos de cas i cua lqu ier t ema . Ac tua lmen te ex is ten m á s de 4000 g rupos de d iscus ión y 

not ic ias. 

T r a n s f e r e n c i a d e a r c h i v o s : Puede t ransfer i r arch ivos ent re su compu tadora y cua lqu ier 

compu tado ra conec tada al Internet en el mundo . 

C o m u n i c a c i ó n e n l ínea: Ac tua lmen te es posib le real izar t rabajo co laborat ivo con 

personas que se encuen t ran en puntos le janos del p laneta , s in neces idad de estar en el m i smo 

lugar y t raba jando en t i empo real , es decir al m i smo t i empo . 

A c c e s o a b ib l io tecas de in formac ión: Se p u e d e tener acceso a in formación de cua lqu ier 

o rgan izac ión o de cualqu ier país a t ravés de la d isponib i l idad que internet of rece. 

Y esto es sólo el pr incipio de lo que le o f rece internet. Puesto que las posib i l idades son 

infinitas y c o n el paso del t i empo c recen cada vez más las opc iones que t enemos todos los 

usuar ios de el la. 

Historia de Internet 

Internet c o m e n z ó a pr incipios de los años 7 0 c o m o una red del Depar tamento de Defensa 

de E.E.U.U. l l amada ARPAne t . Esta tenía c o m o f inal idad el poder sopor tar fal las parciales en la red 

y aún así func ionar cor rec tamente . Para lo cual las compu tado ras buscaban caminos al ternos para 
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lograr la conex ión . Lo ún ico que se requería, era la d i rección de la computadora a la que tenía que 

l legar la i n fo rmac ión . Esta d i recc ión era l lamada Protocolo Internet ( IP). 

A pr inc ip ios de los 80 , se desarro l laron redes locales Ethernet. La mayor ía func ionaban con 

el s i s tema opera t ivo UNIX , éste tenía la capac idad de conex ión IP. Las organ izac iones qu is ie ron 

conec ta rse a A R P A n e t . Dado que todos "hablan" , se v ieron las venta jas de poder comun ica rse no 

só lo c o n A R P A n e t , s ino c o n cua lqu ier otra red. 

A f ina les de los 80 , la Fundac ión Nacional de las Ciencias (NSF) creó c inco Súper -Cent ros 

Reg iona les de C o m p u t a c i ó n , recurso que puso a d isposic ión de la invest igación cientí f ica. Dado el 

cos to de estos cen t ros , só lo se c rearon c inco, lo que hacía obl igator io el compar t i r recursos. Para 

dar acceso a inves t igadores y admin is t radores, éstos tenían que conectar su centro a los Súper -

Cen t ros , para e l lo se p e n s ó en ARPAne t , pero por p rob lemas burocrát icos se abandonó esta idea. 

Fue en tonces q u e la N S F c reó su propia red N S F N E T , ut i l izando la tecno logía IP de A R P A n e t , a 

t ravés de l íneas espec ia les de te lé fono. 

El cos to tan e levado de las l íneas te lefónicas, hizo que la N S F creara redes reg ionales, 

cada c o m p u t a d o r a se conec taba a su vecino más cercano y a lguna de éstas a un Súper -Cent ro 

Reg iona l . T o d o s los Súper -Cen t ros se in terconectaron. Esto permit ió que cualquier compu tado ra 

se comun i ca rá con cua lqu ie r otra. 

Esto fue ex i toso , los invest igadores descubr ieron que no sólo podían in tercambiar 

in fo rmac ión re lac ionada con los Cent ros sino todo t ipo de in formación. En 1987 se mejoró la red 

reemp lazando l íneas te le fón icas y computadoras por vers iones que permi t ían mayor ve loc idad de 

t ransmis ión y e jecuc ión . Esta red se abrió a la mayor ía de invest igadores, funcionar ios de gob ierno 

y conces ionar ios . Se ex tend ió su acceso a organizaciones internacionales de invest igación. 

A f inales de los 80 , Internet se convirt ió en el nombre real de la red. A principios de los 9 0 , 

se autor izó el ingreso de a lgunas compañías comerc ia les y empezó a expandi rse el acceso 

in ternac ional . Hoy, el G loba l Matr ix es una red internacional de redes de información ( inc luyendo 

Internet) que t raba jan a ve loc idades muy altas y dan servicios a m á s de 27 mi l lones de usuar ios en 

más de 165 pa íses . Está en t rando en fo rma acelerada a las empresas , hogares y sa lones de c lase, 
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crec iendo a un r i tmo ap rox imado en la educac ión del 1 0 0 % anual o un nuevo serv idor c a d a 30 

minutos. (Bates, 1997) 

En la Educación: 

La c o m u n i d a d esco lar neces i ta estar conec tada a una red g lobal . Una vez que lo logre, los 

educadores ut i l izarán los recursos, que ahora no están d isponib les dentro de sus sa lones, para 

realzar los p rog ramas inst i tuc ionales y lograr metas educat ivas especí f icas. Estas pueden ser tan 

s imples c o m o demos t ra r la re lación ent re tecno log ía y aprend iza je o de efecto tan ampl io c o m o el 

integrar el aprend iza je a una c o m u n i d a d m á s ampl ia . Por lo que la mayor ía de proyectos en l ínea 

no son un f in en sí m i s m o s . 

Existe una gran can t idad y var iedad de in formac ión d isponib le en Internet. L lega de 

d i ferentes f o rmas : tex to , d ibu jos , porc iones de v ídeo, arch ivos de son ido , documen tos mu l t imed ia y 

p rogramas . Se t iene que tener cu idado y no pensar que dar a los a l umnos in formación es lo m i s m o 

que dar les conoc im ien tos . El conoc im ien to es el resul tado de la t rans formac ión individual de la 

in formac ión. El conoc im ien to es pr ivado mient ras que la in formac ión es públ ica. Entonces el 

conoc imiento no puede ser comun icado , sólo se puede compar t i r la in formación. Por lo tanto , es 

importante que las personas de la "Era de la in formación" , no sólo ap rendan a tener acceso a la 

in formación s ino más impor tante , a manejar , anal izar, crit icar, verif icar, y t ransformar la en 

conoc imiento ut i l izable. Deben poder escoger lo que rea lmente es impor tante, de jando de lado lo 

que no lo es . (Do lence, 1995) 

Enseñanza en línea: 

Los pro fesores s iempre le d icen a los a lumnos que d e b e n hacer sus proyectos ten iendo en 

men te a su públ ico. Hoy, las opor tun idades para que los a lumnos c reen o escr iban para su públ ico 

se realza con la posib i l idad de proyectos co lect ivos, desarro l lados ent re di ferentes profesores 

ut i l izando compu tado ras conec tadas a Internet. C o m o resul tado, el públ ico potencial puede 

encont rarse en cua lqu ier parte del p laneta. (Har ras im, 1997) 
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A con t inuac ión , se descr iben 3 maneras de enseñar en l ínea: 

R e c o p i l a n d o y c o m p a r t i e n d o i n f o r m a c i ó n e n l ínea. En este fo rmato , el m ó d e m se 

cons ide ra una her ramien ta de invest igac ión. Los a lumnos pueden conectarse a base de datos de 

in fo rmac ión acces ib les , c o m o son enc ic lopedias , per iódicos, revistas, exh ib ic iones, b ib l io tecas, etc. 

Qu izás la f o r m a m á s in teresante de consegu i r información es a t ravés de otra personas . Los 

a l u m n o s p u e d e n env iar mensa jes de la in formación que requieren. 

C o o p e r a n d o e n u n E s t u d i o I n t e g r a d o . C o n el m ó d e m , la in tegración se da en f o r m a 

natura l al t raba jar en proyec tos que los a lumnos desarrol lan y s i rven para var ias mater ias a la vez . 

D e s a r r o l l a n d o u n p r o d u c t o f i n a l : Los a lumnos y profesores com ienzan v isua l izando y 

d iscu t iendo c ó m o se rá el p roduc to f ina l . 

U n a vez que ya se t iene el propósi to de la enseñanza en l ínea b ien def in ido, se puede 

genera r un p royec to prop io o uni rse a un proyecto ya existente. 

Recomendaciones al usar internet 

Internet puede ser un lugar abrumador . Por el lo es recomendab le comenza r con so lamente 

un sit io de in terés. Esto le permi t i rá ir perd iéndole el miedo poco a poco a la vez que va agar rando 

con f ianza . El Cor reo e lectrónico es un buen lugar para empezar . (Escami l la , 1998) 

A med ida que avance emp iece a crear un directorio de si t ios educat ivos de ca l idad y de 

exper tos que p u e d a contac tar cuando tenga preguntas. 

C u a n d o accese Gophe r o sit ios de Wor ld Wide W e b busque l istados "FAQ" (por sus s ig las 

en ing lés: Frequent ly A s k e d Quest ions) preguntas formuladas f recuentemente , es un buen lugar 

para encont ra r in fo rmac ión de un sit io. 

Muy impor tante : cuando esté accesando Internet, teclee los caracteres exac tamente c o m o 

los ve impresos , sin espac ios ext ra y cu idando usar mayúsculas y minúsculas tal y c o m o es tán . 

A lgunas d i recc iones son sensib les a el lo. 
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2.5.4 La tecnología de redes y web 

C o m o v i m o s , la tecno logía y la inf raestructura de redes proveen un potencia l e n o r m e para 

revo luc ionar la capac i tac ión y la educac ión , de la m i s m a manera que ha revo luc ionado el acceso a 

la in fo rmac ión y las comun icac iones de los usuar ios en el p laneta. 

S in e m b a r g o , se necesi ta t omar en cuen ta muchas cosas si se pre tende apl icar 

co r rec tamen te el uso de la red para o f recer una exper ienc ia posit iva y efect iva para los es tud iantes 

en un con tex to a c a d é m i c o y corporat ivo. 

Ad i c i ona lmen te , se requieren nuevas herramientas poderosas y f lexibles para faci l i tar 

La c reac ión de con ten idos y la admin is t rac ión 

La admin is t rac ión de los recursos humanos . 

La na tu ra leza distr ibuida de la red , que es una de sus mayores venta jas , comp l i ca la 

admin is t rac ión y los aspec tos de dist r ibución para la educac ión y el en t renamiento . A d e m á s , con 

las he r ramien tas cor rec tas , los benef ic ios de este nuevo parad igma son inmensos . 

2.5.5 Paradigmas tradicionales de aprendizaje 

Aprendizaje basado en clases 

Desde hace más de 200 años la me jor fo rma de enseñar ha sido la enseñanza basada en 

c a s o s e ins t ructores. No hay duda que s igue s iendo uno de los métodos más efect ivos para 

enseñar y aprender . La t radic ional f o rma de exponer y escribir, permi te al instructor hacer 

p regun tas c o n f o r m e surgen y provee una infraestructura social para los estudiantes para discut i r y 

co laborar tanto c o m o con su profesor c o m o con sus compañeros . 

De cua lqu ier fo rma, también requiere que todos los estudiantes e instructores se 

encuen t ren en el m ismo lugar y t i empo y esto t iene impl icaciones de costos para ambos . 

Ad ic iona lmen te , a u n q u e el instructor puede manejar las preguntas que surgen , casi s iempre hay 
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l imi tac iones de t i empo y no hay opor tun idad para prestar a tenc ión individual a t odos los 

es tud ian tes . 

En s íntes is las venta jas son : la comun icac ión en persona, las d iscus iones ent re a l u m n o s , la 

d ispon ib i l idad del profesor para realizar preguntas, y las faci l idades de consu l ta c o m o las 

b ib l io tecas. 

Las desven ta jas son : el recorr ido de d is tancias y el t iempo que pueden resul tar inf lexib les y 

ca ros . 

Enseñanza basada en tecnología 

En la p a s a d a década , la rápida int roducción de las computadoras persona les h izo 

inev i tab le el en t renamien to para usar las. Con fo rme las computadoras se vo lv ieron m á s poderosas , 

el en t renamien to sof is t icado a base de mul t imedia, permi t ió a los es tud iantes cierta f lex ib i l idad pa ra 

t raba jar por su cuen ta , tanto c o m o con un curso por cor respondenc ia . 

De cua lqu ie r f o rma , es ta fo rma de ent renamiento aisla a los estudiantes en que no hay 

m e c a n i s m o s de sopor te c o m o un profesor o sus compañeros para contestar a sus p regun tas o 

para discut i r . 

2.5.6 La cambiante cara de la educación y la enseñanza por red 

Los requer imientos de la enseñanza y la educac ión han camb iado rad ica lmente d e s d e el 

pasado , en part icular deb ido al incremento en los costos, la neces idad de la eva luac ión de las 

hab i l idades y el m á s corto ciclo de los productos. 

La rap idez de los camb ios en el ambiente de t rabajo, en parte debido al incremento en el 

uso de la tecno log ía y el func ionamiento del sof tware y hardware, ha c reado un med io amb ien te 

que neces i ta reevaluar el ent renamiento de sus empleados . 

Es ta crec iente ca rga en la educac ión y el sector de la enseñanza , ha fo rzado a que se 

e leven los cos tos y puesto gran presión en el ent renamiento cont inuo y la educac ión de g randes 

g rupos de es tud ian tes en menor t iempo. 
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Utilización de la red 

La red represen ta el mejor med io para en t regar enseñanza Justo a T i e m p o para los 

es tud iantes. Resue lve m u c h a s de los factores inherentes en los parad igmas t rad ic ionales c o m o : 

la d is t r ibución y ub icac ión independ ien te y más f lex ib le. A d e m á s de proveer una p la ta fo rma sól ida, 

y un b u e n m e c a n i s m o para la en t rega de mater ia l , p u e d e apoyarse en otras tecno logías c o m o : el 

mai l , la mul t imed ia , los g rupos de d iscus ión y la au toeva luac ión . 

Al m o m e n t o de camb ia rse con los s is temas aprop iados de admin is t rac ión, puede o f rece 

comun icac ión y her ramien tas co laborat ivas para los es tud iantes y los instructores, la eva luac ión y 

la en t rega persona l i zada de mater ia l . 

Los pioneros 

T a n pronto c o m o c o m e n z ó a aumen ta r el uso de la red, pr imero en la c o m u n i d a d 

a c a d é m i c a y después en la corpora t iva , muchos emprendedo res comenza ron a explorar la pa ra ver 

nuevos uso. Los pro fesores y en t renadores corpora t ivos comenza ron a desarro l lar cu rsos en 

H T M L (el lenguaje ut i l izado para desarro l lar ap l icac iones en la W e b ) y para poner los a d ispos ic ión 

para los es tud iantes . A d e m á s de esto, comenza ron a uti l izar o t ras herramientas c o m o el cor reo 

e lect rón ico, los bo let ines u otros serv ic ios c o m o los g rupos de not ic ias o de d iscus ión. 

Mient ras estos es fuerzos fueron m u y sat is factor ios y ayudaron a demost ra r el poder de la 

red para la enseñanza y la educac ión , tamb ién demos t ra ron la c lara neces idad de un s i s tema de 

admin is t rac ión poderoso y amigab le . Sin las her ramientas aprop iadas para of recer un amb ien te 

in tegrado, el mane jo del conten ido y los usuar ios, un s is tema así se vue lve imposib le de mane ja r y 

ráp idamente se vue lve obso le to . 

2.5.7 Otras tecnologías 

A d e m á s de las ya menc ionadas hay otras tecno logías que resul tan útiles en la enseñanza . 

C a d a una t iene dist intas venta jas y es apl icable en c ier tos casos (Escami l la , 1997) 
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Teleconferencia 

Esta ag rupa las tecno log ías que permi ten mantener una conferenc ia o conversac ión a 

d is tancia. Existe la aud iocon fe renc ia , v ideoconferenc ia y ap l icac iones de internet c o m o el co r reo 

e lect rón ico, g rupos de d iscus ión y el w w w o web. 

Esta tecno log ía c o m p a r t e atr ibutos en c o m ú n y la mayor ía de las veces responden a un 

p rob lema logíst ico: d ispers ión de estud iantes en una inst i tución de educac ión a d istancia. 

Medios grabados 

Estos son as inc rón icos , de un so lo sent ido y p roveen un cierto contro l al a lumno. Poseen 

las m i smas caracter ís t icas pedagóg icas que sus par ientes ce rcanos s incrónicos de te leconferenc ia , 

a cond ic ión de que se les uti l ice pa ra distr ibuir cá tedras o con ferenc ias prev iamente g rabadas . 

Multimedia 

Existen al m e n o s 4 razones que exp l ican el auge de la mul t imedia . . La pr imera es poder 

est ructurar g randes cue rpos de in formac ión en un fo rmato de acceso fáci l e intuit ivo. La s e g u n d a 

es el CD-ROM y dvdrom que permi te a lmacenar g randes can t idades de in formación en un med io 

de fáci l t ranspor te y re la t ivamente de bajo costo . La tercera es que el equ ipo computac iona l es 

cada vez más económico y fáci l de usar y la cuar ta es el éx i to del w w w . 

Tecnologías sincrónicas 

Hay p rog ramas c o m o el ICQ, o IRC que permi ten t ransmit i r en t iempo real de in formación 

textual de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos , . Por su capac idad de 

comun icac ión en a m b o s sent idos, son adecuadas para la interacción grupal entre los part ic ipantes 

de un curso a d is tanc ia . T a m b i é n se pueden obtener b i tácoras, por lo que aunque parecen 

tecno logías e f ímeras , se p u e d e n volver pe rmanen tes . 

Las desventa jas pueden ser: 

• Falta de f lexibi l idad tempora l . 
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• L imite de part ic ipantes 

• Ru ido y fal las 

• L imi tac ión de ancho de banda 

• Des fase en la t ransmis ión recepc ión 

El correo electrónico 

Al igual que el cor reo posta l es una tecno log ía as incrón ica punto/punto. Su uso se l imita a 

la t ransmis ión de in formación tex tua l , y a la t rans ferenc ia de documen tos o arch ivos de m a n e r a 

e lec t rón ica, por med io de anexo . Los usos pr imord ia les son : 

• Mensa je r ía as incrón ica 

• Reenv ío de ta reas 

• In teracc ión a d is tanc ia 

Grupos de discusión 

O tecno logías para con fe renc ias med iadas por computadora (CMC) son tecnologías que 

t ransmi ten in formación textual en a m b o s sent idos, punto/mul t ipunto, de muchos a muchos y de 

m a n e r a pe rmanen te . C u a n d o una pe rsona env ía un mensa je a un grupo de d iscus ión, los d e m á s 

pueden leer lo. Los mensa jes se van acumu lando y entre el los van añad iendo mensa jes de 

respuesta a los prev ios. Esto permi te que el recién l legado tenga una vis ión global del g rupo de 

d iscus ión . 

Una apl icac ión directa de los g rupos de d iscus ión es la implantac ión de un dia logo, c o m o 

un mé todo de inst rucc ión, ob ten iendo resul tados s imi lares a los descr i tos cuando se presentó este 

mé todo para su uso en el sa lón de c lase. Reco rda remos que, además del aprendiza je del t e m a de 

estud io , las d iscus iones favorecen a el es tud iante en : 

• Aprender a escuchar a los d e m á s 

• Desarro l lar una act i tud to lerante hac ia puntos de v ista dist intos 
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• Ap rende r el p roceso de la democrac ia 

• Examina r c r í t i camente nuestra comprens ión , ac t i tudes y va lores 

•:• Retar nuest ras act i tudes y c reenc ias al cont ras tar las con las de los compañeros . 

• Desarro l lar hab i l idades in terpersonales. 

T a m b i é n t ienen unos subproduc tos ad ic iona les : 

• Mayo r t i empo de ref lexión 

• Se adap ta a los es tud iantes t ímidos o de ba jo rend imiento 

• Mot iva a e laborar cont r ibuc iones de m á s ca l idad 

• Mayo r re tenc ión 

• Desarro l lo de hab i l idades de escr i tura y síntesis 

De este m o d o los g rupos de d iscus ión no son ún icamente una soluc ión a un p rob lema de 

logíst ica, ya que su uso apara a lumnos f ís icamente en el m i s m o lugar, pero fuera de las horas del 

salón de c lase, puede arrojar los m i smos resul tados que con los estudiantes a d istancia. Ot ras 

razones que pueden just i f icar su imp lementac ión son : 

• Moderadores d is tantes o in ternacionales 

• Vis ión nac ional o internacional y no solo regional 

C o n lo an ter io rmente descr i to, se puede pensar que de ahora en ade lante en nuest ras 

escue las todo será v ida y du lzura, pero los inconven ientes son : 

• Puede resultar pesado o largo leer un grupo de d iscus ión largo 

• Puede ser difícil dar le segu imiento a cada par t ic ipante. 

• Es difícil in tegrarse de manera tardía 

• Dif icul tad de saber a que mensa je cor responde una respuesta 

• Carga de t rabajo para el maest ro 
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Por e jemplo TopCIass , Learn ing Archi tecture , W e b A c t y Learn ingSpace de Lotus no tes , 

son tecno logías que permi te manejar este ambiente in tegra lmente. La venta ja es que f i jan o 

imponen una vis ión de los que debes hacer en un curso. De hecho será Learn ing Space la q u e 

ve remos a m á s detal le por ser la que util iza el ITESM, y por ser la base para el mode lo que 

pre tendo constru i r en la presente propuesta. 

2.5.8 La plataforma tecnológica 

La era de la educac ión permanente ha l legado. Las neces idades persona les y 

profes ionales de nuevos conoc imien tos y habi l idades aunadas al rápido camb io de nues t ra 

economía global basada en el conoc imiento han c reado neces idades m u y rápidas del ap rend iza je 

en cualqu ier t i empo. Esto es tá sopor tado por las tecnologías de co laborac ión y la conec t i v idad de l 

W o r l d W i d e W e b . Esto se ace lera por nuestra crec iente habi l idad de crear y distr ibuir con ten ido 

digi ta l , para enseñar y faci l i tar el aprendiza je y la co laborac ión en l ínea y para t rabajar en equ ipos 

d is t r ibuidos. Todas estas fuerzas se jun tan para crear las cond ic iones propic ias para el 

en t renamien to y la educac ión en l ínea. Las neces idades del mercado y la economía harán que el 

aprend iza je virtual sea una real idad en la academia y el en t renamiento corporat iva y la me jo r 

m a n e r a de faci l i tar un aprendiza je duradero. 

Durante var ias generac iones , la educac ión a distancia ha evo luc ionado de cu rsos de 

cor respondenc ia a mode los por v ídeo o satéli te y al aprendizaje remoto. De cualquier f o rma , es to 

nunca ha proporc ionado la ca l idad del medio ambiente necesar io y la d isponib i l idad de un sa lón de 

c lases t radic ional . La conect iv idad de Internet y una nueva generac ión de apl icac iones de so f tware 

hacen posible un nuevo mode lo de aprendizaje en l ínea, con mejor ca l idad, f lexibi l idad y que se 

adap ta más al aprendiza je distr ibuido. 

El aprendiza je distr ibuido usa una var iedad de tecnologías, metodo logías de aprend iza je , 

co laborac ión en l ínea y la faci l i tación del instructor para lograr resul tados de aprendiza je no 

posib les en la educac ión t radic ional , que además son f lexibles y se pueden apl icar en cua lqu ier 

t i empo y cualquier lugar. 

- 8 7 -



Hay dos segmen tos de mercado que han camb iado sus métodos t rad ic iona les de 

aprend iza je a mé todos de aprend iza je distr ibuido: la educac ión super ior y la educac ión y 

en t renamien to corpora t ivos . Estas dos áreas t ienen neces idades s imi lares: inc rementa r la 

ef ic ienc ia en la p reparac ión y faci l i tación de cursos, mient ras que reducen el t i empo requer ido y 

ob t ienen me jo r ca l idad en el aprend iza je y la reducción de la costos. Las inst i tuc iones a c a d é m i c a s 

es tán ba jo p res ión para c rear nuevos s is temas ut i l izando sus habi l idades en la c reac ión de c u r s o s 

y la e n s e ñ a n z a , mient ras que los faci l i tadores y ent renadores necesi tan mater ia les y serv ic ios m á s 

amp l ios c o m o mu l t imed ia , serv ic ios especí f icos para los c l ientes, instrucción e in f raestructura. 

El aprend iza je d is t r ibu ido a lcanzará su potencia l para al terar la educac ión rad ica lmente 

s o l a m e n t e si la tecno log ía está p reparada para se una soluc ión comprens iva . La tecno log ía de l 

ap rend iza je d e b e : 

• Se r una p la ta fo rma para los t res modos de aprendiza je d is t r ibuido: co laborac ión 

as inc rona , co laborac ión s incrónica, y aprendiza je pasivo, una p la ta fo rma cuya 

f lex ib i l idad sopor te la integración de los 3 en un solo amb ien te . 

• P roveer una admin is t rac ión escalable y herramientas adminis t rat ivas para crear y 

opera r no so lamente cursos ais lado, sino catá logos de cursos , registros, bases de 

da tos y p laneac ión - todas las func iones requer idas para operar un c a m p u s o 

depa r tamen to de ent renamiento en el mundo real. 

Learning Space 

Por los factores que v imos al anal izar la estructura del ITESM, el rediseño y la m is ión , se 

neces i taba una p la ta forma que sopor tara los estándares abier tos, de fo rma que todas las 

ac t i v idades del d iseño de cursos , instrucción, adminis t rac ión, etc. sean compar t idas mediante toda 

la o rgan izac ión . 

La c o m p a ñ í a Lotus es tá compromet ida con el aprendizaje d ist r ibuido c o m o un c o m p o n e n t e 

c lave de la admin is t rac ión estratégica del conocimiento. Esta est ra teg ia está basada en la 

tecno log ía co labora t iva , las apl icac iones, y los servicios para crear y sopor tar el conoc im ien to , 
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produc iendo va lor en las e m p r e s a s en cuan to a innovac ión, respuesta , product iv idad y 

compe tenc ia . Lotus y su c o m p a ñ í a IBM, o f recen var ios productos y serv ic ios que t rans fo rman la 

admin is t rac ión del conoc im ien to en so luc iones . Learn ingSpace es una de estas. 

Learn ingSpace es una fami l ia de produc tos y p la ta formas que in tegran la v is ión de Lotus 

para las so luc iones del aprend iza je en cua lqu ier lugar. La vers ión 2.5 de Learn ingSpace , 

cons t ru ida en Lotus Domino , p rovee una de las mejores infraestructuras para la co laborac ión 

as incrón ica en el aprend iza je . 

Learn ing Space integra los mé todos c laves para enseñar y aprender en la f o rma m á s 

comp le ta , interact iva y f lexible c o n una so luc ión acorde a las neces idades de los usuar ios. Permi te 

que los instructores y los a l umnos t raba jen jun tos en l ínea med ian te tecno logías en red . A d e m á s 

permi te que los usuar ios t raba jen as inc rón icamente , de acuerdo a sus neces idades y t i empo y 

permi te que los es tud iantes l leven sus prop ios r i tmos de t rabajo y real icen una au toeva luac ión de si 

m i s m o s . 

Learn ing Space permi te a lcanzar el poder de la tecno log ía en la enseñanza y el 

aprend iza je . Y a hay muchas corporac iones que lo uti l izan para mejorar sus s is temas de 

en t renamien to . 

Características 

Sincronía: Esta provee t rabajo en t iempo real , s imul taneo. Pueden accesar el m i s m o 

con ten ido al m i smo t iempo los es tud iantes y el instructor y t rabajar a de te rminado t iempo desde la 

escue la o su casa. 

As incron ía : Esto permi te que se t rabaje en l ínea pero en el t i empo que cada quién le pueda 

dedicar . La co laborac ión con los d e m á s se hace por medio de la p la taforma y por medio de 

d iscus iones que rompen el t i empo y el espac io . 

El aprend iza je au tónomo que permi te a la gente que contro le la ve loc idad de su 

aprend iza je . El aprend iz p rocede a leer el conten ido del curso, in teractuando con el instructor y 

otros estud iantes de acuerdo a sus posib i l idades. 
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En los p róx imos meses , la p la ta forma de Learn ingSpace evo luc ionará a una fami l ia 

in tegrada de produc tos que mejorarán las característ icas actuales: 

Den t ro de la nueva vers ión de Learning Space , habrá mayor f lex ib i l idad, her ramientas 

me jo radas para el d iseño de los cursos y conten ido mul t imedia, además de una mejor interíace y la 

in tegrac ión con ot ras partes de la fami l ia Learn ing Space. 

Se implantará Learn ingSpace "en v ivo" (Learning Space Live) que incrementará la 

f lex ib i l idad inst ruccional con sopor te para eventos en l ínea c o m o aud io /v ídeo conferenc ia , 

compar t i c ión de ap l icac iones, p izarrones, etc. 

U n p roduc to comb inado , Learn ingSpace Anyt ime, dará las fac i l idades para el aprend iza je 

as inc rono o s incrón ico of rec iendo el más comple to , f lexible y alto valor del aprend iza je en l ínea. 

La ad ic ión de Learn ingSpace C a m p u s para administ rar los ca tá logos de cursos , el 

p rocesam ien to de l registro y la imp lementac ión del f lujo de t rabajo con aprobac ión c o m o la 

aper tu ra y c ier re de cursos y a d e m á s of rec iendo l igas a s is temas externos de bases de datos . 

A d e m á s sopor tará los es tándares abiertos para bases de datos y se ampl iará c o n 

her ramien tas para incorporar la sal ida de med ios de servidores en los cursos . A d e m á s todos los 

serv ic ios se rán acces ib les desde un browser de W e b . 
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2.6 Metodologías de Resolución de Problemas. 

2.6.1 Aprendizaje basado en problemas 

La me todo log ía denom inada Aprend iza je Basado en Prob lemas, fue imp lan tada 

in ic ia lmente en la Un ivers idad de McMaster , en Hami l ton Ontar io , Canadá , y fue desar ro l lada por 

Bar rows y T a m b l y (1980) , ent re otros. Dada la natura leza teór ico-práct ica de la carrera de 

Medic ina , es ind ispensab le que sus a lumnos desarro l len habi l idades que t ienen que ver con el 

anál is is de casos y el d iagnóst ico c l ín ico. En este t ipo de p rogramas, el a lumno t iene que aprender 

por sí m i s m o los concep tos necesar ios para resolver un p rob lema cl ínico, pero a d e m á s t iene q u e 

desarro l lar las hab i l idades lóg icas, creat ivas y de invest igac ión que se requieren para re lac ionar y 

eva luar la in fo rmac ión ob ten ida . En este s i s tema, los p rob lemas p lanteados no son un 

c o m p l e m e n t o al aprend iza je teór ico, s ino el f u n d a m e n t o m i smo del aprendiza je. En té rm inos de los 

autores menc ionados : (Espíndo la , 1996) 

"Pr imero se de tec ta el p rob lema en el p roceso de aprendiza je y éste s i rve c o m o foco y 

est ímulo para la ap l icac ión de habi l idades de so luc ión de p rob lemas o de razonamiento , así c o m o 

para la búsqueda o estud io de la in formación o conoc im ien tos necesar ios para comprende r los 

mecan i smos responsab les del p rob lema y su m o d o de resolverse. El p rob lema no se o f rece c o m o 

un e jemp lo de la re levanc ia del aprend iza je previo, o c o m o un ejercicio para apl icar la in formac ión 

aprend ida d e a n t e m a n o en un en foque basado en mater ias . En este contexto , un p rob lema se 

ref iere a una cuest ión inestab le , en igmát ica y no resuel ta que debe soluc ionarse." 

Los p rob lemas p lan teados en este p rog rama genera lmente obedecen a un p roceso que 

des taca las s igu ientes e tapas , t omando al anal is ta c o m o el que invest iga el p rob lema: 

P l a n t e a m i e n t o d e u n c a s o : un c l iente y una s i tuación 

P e r c e p c i ó n d e la i n f o r m a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n : En esta fase se registran los datos del 

p rob lema, lo que se obse rva de él y la in formación verba l que el c l iente provee. Se obt iene de esta 

manera la in formación inicial del p rob lema. Ya desde esta fase el anal is ta t iene que poner en j uego 

habi l idades de síntesis y de organ izac ión de la in formac ión. Tamb ién t iene que superar las posib les 
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" t rampas" de los preju ic ios y de la exper ienc ia previa en la interpretación consc ien te o inconsc ien te 

que hace sob re la in formac ión proporc ionada por el c l iente. La percepc ión , en síntes is , n u n c a es 

pas iva ; es act iva, se lec t iva y requiere por ende de ent renamiento . 

G e n e r a c i ó n d e h i p ó t e s i s . Hasta antes de esta fase el a l u m n o t rabaja con un " s i s tema 

ab ier to" de pos ib i l idades. En esta fase el a lumno estab lece var ios "s is temas cer rados" de h ipótes is 

que p u e d e n ser p laus ib les para expl icar la en fe rmedad . Aunque var ias es tarán or ien tadas por la 

in terpre tac ión d a d a en la fase anterior, las posib i l idades son muchas : s índ romes , en t idades 

espec í f i cas de la en fe rmedad , desórdenes , procesos pato lóg icos, local izac iones a n a t ó m i c a s , 

d e s ó r d e n e s f is io lóg icos o qu ímicos , combinac iones de a lgunas de el las. Ésta es la par te m á s 

c reat iva de l p roceso y en buena med ida se asemeja al pensamien to lateral de De B o n o o a la l luv ia 

de ideas . La p o c a generac ión de hipótesis o las h ipótesis demas iado especí f icas p u e d e n se r un 

g ran obs tácu lo para el d iagnóst ico ef icaz del paciente. 

E s t r a t e g i a s d e e x a m i n a c i ó n . Cons is ten en la búsqueda d e in formac ión prec isa q u e 

pe rm i ten co r robora r las h ipótes is , espec ia lmente aquel las que ayudan a d iscr iminar entre es tas 

ú l t imas. Las rut inas de búsqueda de información genera l tamb ién son impor tantes , al igual q u e el 

ap rend iza je de "vías cor tas" de "anál is is clínico" que se adqu ieren a t ravés de la exper ienc ia y que 

se conv ie r ten en est rateg ias genera les de búsqueda. 

F o r m u l a c i ó n d e l p r o b l e m a . Una vez que se han hecho los anál is is descr i tos, el ana l is ta 

debe rá ser capaz de reformular de una manera más precisa el p rob lema del pac iente . 

T o m a d e d e c i s i o n e s p a r a la o r i e n t a c i ó n d e l d i a g n ó s t i c o . En esta úl t ima fase , el ana l is ta 

p ropone el t ra tamien to que se dará al prob lema, o bien la d i rección que debe segui r éste, así c o m o 

in fo rmac ión ad ic ional que se requer i rá para verif icar si el t ra tamiento es adecuado . 

Este mé todo , c o m o puede verse, está or ientado comp le tamente a que el anal is ta o a l u m n o 

t rabaje por su cuen ta y en equ ipos de trabajo; en síntesis, está en focado a que el a lumno s e p a 

p lantear y ver i f icar h ipótesis, comb inando métodos r igurosos con técn icas creat ivas. 
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El A B P puede adap ta rse a otros ámbi tos c o m o las ingenierías, las o rgan izac iones , etc. las 

cua les c o m b i n a n la teor ía con la práct ica. Las categorías emp leadas pueden ser camb iadas de 

acue rdo con los p rocesos lógicos para resolver prob lemas de otras d isc ip l inas. Hay que tomar en 

cuen ta que los p rob lemas deben ser se lecc ionados y p lanteados de tal manera que ob l iguen al 

a l u m n o a es tud iar los concep tos requer idos por el p lan de estudios. 

2.6.2 Posibles problemas del ABP 

Las pos ib les d i f icu l tades del Aprend iza je basado en prob lemas surgen cuando : 

• El p ro fesor no se a p e g a a la metodo log ía 

•> El t i e m p o requer ido para la preparac ión del mater ial es mayor que el p laneado. 

• El tu tor por se dominan te no permi te , la part ic ipación act iva de los es tud iantes 

• La p reparac ión académ ica es inadecuada para el nivel del curso 

• T e n i e n d o un cur r icu lum innovador, se cae en uno tradicional 

• Se t iende a la acumu lac ión de conoc imientos en lugar de desarrol lar act i tudes y des t rezas . 

• Se hace énfas is en el desarro l lo de una act i tud, descu idando el f undamen to cientí f ico 

• Es m u y difíci l para el tutor juzgar el fundamento científ ico de una d iscus ión 

• A p a r e c e n los exper tos y no exper tos , entorpeciendo la sesión tutor ial 

• No exis te un equi l ibr io entre la metodología y el fundamento cientí f ico 

• El tutor no proporc iona el ambien te ópt imo de aprendizaje 

• El tutor propic ia un "alto nivel de competenc ia" entre los a lumnos. 
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2.6.3 Papel del tutor 

Algunas caracter ís t icas f undamen ta les del tutor son : 

Ser un faci l i tador y guía en el aprend iza je del es tud iante . 

No debe dar conoc im ien to , s ino faci l i tar el acceso al m i s m o . 

Proporc ionar al es tud iante la opor tun idad de aprender por descubr imiento . 

Dar act iv idad y sent ido a las d iscus iones del g rupo por med io de preguntas y seña lamien tos . 

2.6.4 Resolución de problemas no estructurados 

Hay ot ras her ramientas que pueden comp lemen ta r al aprend iza je basado en p rob lemas . La 

genera l idad y versat i l idad de las her ramientas de Edward de Bono hacen que puedan ser 

ap l icadas a á reas tan dist intas c o m o el m u n d o empresar ia l y el m u n d o escolar de los n iños. Por 

otra par te , el hábi to de uti l izar d ichas her ramientas — q u e pueden es labonarse para ser más 

e fec t i vas— y su f i losofía impl íc i ta, hace fact ible su ut i l ización en la enseñanza de mater ias 

académicas , y espec ia lmente c o m o p reámbu lo en la real ización de proyectos y la resolución de 

p rob lemas no est ruc turados. (Escami l la , 1997) 

Edward de Bono p ropone una buena metodo log ía para fomentar la creat iv idad en los 

es tud ian tes : 

• Haz un l istado de todos los p rob lemas que detectes . 

• Ana l iza c ó m o se re lac ionan ent re sí. 

• Haz un l istado de todas las pos ib les consecuenc ias que acar rea cada prob lema si no se 

resue lve. Para esto busca la in formación pert inente. 

• O rdéna los por pr ior idades, de acuerdo a la g ravedad detec tada en el punto anterior. 

• Haz un l istado de todas las posib les opc iones que t ienes para resolver los dos p rob lemas 

pr inc ipa les. 
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• Eva lúa y se lecc iona una propuesta para resolver los. 

• Desar ro l la tu propuesta en términos genera les . 

• Eva lúa si tu p ropues ta es viable cons iderando todos los puntos negat ivos , pos i t ivos y d u d o s o s 

que podr ía tener una vez que la l leves a cabo . Cons idera factores de d iversa índole. 

• Redef ine tu p ropues ta con base en lo anterior. 

C o m o puede verse, este senci l lo proced imiento intenta que la men te no se "case" c o n una 

idea, s ino que prevea el impacto de d iversos factores. Desde luego, es tos pasos pueden 

a c o m p a ñ a r s e de ot ros requer imientos técnicos o cientí f icos, e impl ica una e jerc i tac ión p rev ia en 

c lase pa ra e jempl i f icar cada uno de los pasos . La gran cant idad de proyec tos que se q u e d a n en el 

pape l o g e n e r a n p rob lemas en vez de so luc ionar los, just i f ica con c reces el uso d e es tas técn icas . 

Los es tud ian tes f recuen temente no ident i f ican p rob lemas en sus proyectos has ta q u e ya los t ienen 

e n c i m a y h a n desp legado m u c h o esfuerzo. 

T a m b i é n desde el punto de v ista de la creat iv idad, y en la m i s m a tón ica anter ior , se han 

p ropues to m é t o d o s para la resolución de prob lemas no est ructurados que son m u y c o m u n e s en las 

á reas admin is t ra t ivas y de ingeniería. Osborne , al que debemos la técn ica l l amada " l luvia de 

ideas" , p ropuso tamb ién , jun to con Parnés, un pequeño procedimiento para eva luar p rob lemas y 

dar les so luc ión . Aunque la idea prov iene de hace ya var ias décadas , aún s igue s iendo un 

ins t rumento e f icaz para la enseñanza , sobre todo en aquel las mater ias que ut i l izan o pueden 

uti l izar la e laborac ión de proyectos c o m o parte de la enseñanza : ingenier ía, admin is t rac ión y 

comun i cac i ón , ent re otras. El procedimiento, se puede dividir en las s igu ientes par tes: 

1 . D e t e r m i n a r el p r o b l e m a y s u s a s o c i a d o s . Antes que otra cosa , d e b e m o s tener una 

descr ipc ión comple ta del p rob lema y las c i rcunstancias que lo rodean . T a m b i é n 

t e n e m o s que cons iderar que los prob lemas no v ienen solos, s ino que generan o t ros , o 

b ien es tán asoc iados con otros. Esta fase incluye tamb ién el ponderar la g ravedad del 

p rob lema y su evoluc ión. 

2. C o n o c i m i e n t o d e las c a u s a s d e l p r o b l e m a . Hay que invest igar qué ocas iona el 

p rob lema. Frecuentemente existe una causa pr incipal , pero no necesar iamente . Para 
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ob tener in fo rmac ión de lo que está generando el p rob lema t e n e m o s que recurr i r a 

d i ferentes ins t rumentos : 

• Ent rev is tas persona les c o n los afectados. 

• Encues tas de opin ión 

• O b s e r v a c i ó n d i recta. 

F recuen temen te a t r ibu imos las causas de un p rob lema a un área de interés especí f i ca ; así, 

f ren te a un p rob lema organ izac iona l , el ps icó logo puede só lo ver las causas 

mot i vac iona les , el con tador causas f inanc ieras, el mercadotecn is ta un p r o b l e m a de 

p r o m o c i ó n , etc. B u s c a m o s las causas en donde t e n e m o s m á s exper ienc ia , como aquel que 

busca una m o n e d a bajo el farol que da más luz, aunque la haya perdido en otro lugar 

distante. Una her ramien ta que nos puede ayudar a no caer en lo anter ior es la ya famosa 

e s p i n a de pescado , t amb ién llamada diagrama de Ish ikawa. En este o rgan izador lógico nos 

pe rm i te v isual izar cómo las causas se asoc ian unas con ot ras para produc i r un p r o b l e m a o 

un e fec to . 

3. R e d e f i n i c i ó n d e l p r o b l e m a . U n a vez que h e m o s conoc ido las causas es conven ien te 

redef in i r el p rob lema. Muchas veces nos da remos cuenta , que nues t ra p regunta inicial 

no es taba b ien p lanteada o hay que adaptar la de acuerdo al conoc im ien to . 

4. P r o p o n e r s o l u c i o n e s . En esta fase , los responsables de resolver el p rob lema generan 

a t ravés de una l luvia de ideas el mayor número de so luc iones pos ib les . En este 

p roceso la creat iv idad es impor tante, y no deben descar tarse ideas a u n q u e parezcan 

absu rdas . En muchas ocas iones este t ipo de ideas, con a lgunos camb ios , p u e d e n ser 

t rans fo rmadas en opc iones excelentes. 

5. E v a l u a r y s e l e c c i o n a r s o l u c i o n e s . Una vez generadas las ideas debe p rocederse a 

eva luar las mejores . Para el lo, es necesar io anal izar y prever las consecuenc ias 

buenas y malas que acarrear ía implantar las soluc iones apor tadas ; t amb ién t o m a r en 

cuen ta los recursos con los que se cuenta y la t rascendenc ia e impor tanc ia de la 
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so luc ión . Cons ide ra r que a lgunas so luc iones no só lo podr ían resolver el p rob lema 

p lan teado s ino que , a d e m á s , pueden ayudar a resolver muchos otros, o b ien ayuda r a 

desarro l lar el po tenc ia l de la e m p r e s a o la persona . 

6. P l a n e a c i ó n o p e r a t i v a y p u e s t a e n m a r c h a . En esta parte del p roced imiento se debe 

es tab lecer y prec isar el c ó m o se l levará a cabo la implantac ión de la so luc ión: 

Las fases que debe rán l levarse a cabo ; es decir , la secuenc ia de e jecuc iones que se 

real izarán e n de te rm inado t i empo . 

• Determinar qu iénes serán los responsab les de e jecutar las y de superv isar los t rabajos. 

• Los recursos h u m a n o s y mater ia les que serán necesar ios en cada e tapa. 

• La ca lendar izac ión de c a d a ac t iv idad que va a e jecutarse. 

Es impor tan te que en es ta p laneac ión se cons ideren los r iesgos a los que puede es tar 

su je ta la imp lantac ión de una so luc ión , ca lcu lar los y hacer a lgo al respecto. 

7. E v a l u a r l o s r e s u l t a d o s o b t e n i d o s . El echar a andar un proyecto exige superv is ión y 

eva luac ión para q u e rea lmente éste se desarro l le tal y c o m o lo hab íamos p laneado. 

Ex is ten dos t ipos de eva luac ión : fo rmat iva y sumat iva . La pr imera de el las vigi la que 

cada par te del p roceso estab lec ido se desarro l le tal c o m o se p laneó. La eva luac ión 

sumat iva , en camb io , pondera si los resul tados obten idos al f inal de todo el proyecto 

cump len con las expecta t ivas deseadas . 

2.6.5 Método de casos 

Edwin F. G a y introdujo el Método de Casos en 1908 en la Harvard Bussines Schoo l . A 

part ir de en tonces , se ha ap l icado y desarro l lado ex i tosamente en var ias univers idades del mundo . 

A u n q u e lo m á s deseab le es ir a las empresas m ismas para anal izar sus prob lemas, no s iempre es 

pos ib le hacer lo . El Método de Casos subsana este p rob lema al estab lecer s i tuaciones m u y 

parec idas a las de la real idad o t omadas de esta m isma. En otra vers ión , los estudiantes acuden a 

las empresas y cons t ruyen sus casos , m ismos que pueden servir —apar te del benef ic io in t r ínseco 
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de es ta ac t i v i dad— para i lustrar concep tos , o bien para debat i r aspec tos re levantes c o n s u s 

c o m p a ñ e r o s . A lgunas de las caracter ís t icas de los casos son las s igu ientes: 

• P lan tean p rob lemas o cons t i tuyen e jemplos de c ó m o se resuelven és tos . A u n en es te ú l t imo 

caso s o n p lan teados para generar d isonanc ias cognosci t ivas en los a lumnos . 

• Gene ra lmen te son d ramát i cos , en cuanto a que abordan s i tuac iones crí t icas o de al to r iesgo. 

Esto los hace s u m a m e n t e mot ivantes. 

• Pe rm i ten la ident i f icación de l a l umno con los actores del caso, invo lucrándolo así en el 

p rob lema . 

• La r iqueza del caso d e p e n d e de la r iqueza de las preguntas que se hagan en to rno al m i s m o . 

• La versat i l idad y éxi to de es ta metodo log ía ha hecho que se ex t ienda a ot ros c a m p o s , c o m o la 

mercado tecn ia , la med ic ina , la ingenier ía y aun a las human idades . A lgunos de los usos de 

es ta metodo log ía son : 

Anál is is y reconoc imien to de in formac ión. Se trata de un nivel bás ico en d o n d e el a l u m n o 

ident i f ica a t ravés de un caso : in formación re levante, los razonamientos ut i l izados, los p r o b l e m a s 

en f ren tados , las dec is iones e jecu tadas y los resul tados obtenidos. Estos casos son i lust rat ivos, y 

e n consecuenc ia toda la in formac ión es tá conten ida en el caso, lo cua l no impl ica necesa r i amen te 

q u e no se uti l ice in formación adic ional del entorno. 

A d q u i s i c i ó n y d i s c u s i ó n d e c o n o c i m i e n t o s . El objet ivo en es ta ca tegor ía es 

espec í f i camen te que el a l umno adquiera conoc imientos teór icos o práct icos, en vez de que el 

maes t ro los exponga en c lase. 

A p l i c a c i ó n y r e s o l u c i ó n d e p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s . En esta categor ía , el a l u m n o debe 

responder a retos y p rob lemas ap l icando los conceptos y proced imientos adqui r idos. En es tos 

c a s o s la in formac ión puede estar to ta lmente en el caso, aunque no toda de manera expl íc i ta, s ino 

que a lguna debe ser infer ida o buscada en el entorno. En otros casos de in fo rmac ión 

comp lemen ta r i a def in ida, debe buscarse en el entorno, por e jemplo , ind icadores demográ f i cos y 
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económicos , leyes, es tándares de ca l idad , etc. Este nivel puede ir desde la s imp le ap l icac ión de 

p roced imien tos es tandar izados has ta la resoluc ión de p rob lemas concre tos de alto nivel . 

A n á l i s i s e s t r a t é g i c o . En es tos casos se da pie a la creat iv idad s iempre y cuando es té 

just i f icada rac iona lmente . En es tos d iseños se apor ta in formac ión, pero la mayor par te de los da tos 

t ienen que ser infer idos del caso o del en torno para su uso estratégico y la t o m a de dec is iones . 

2.6.6 Discusión v debate en la metodología de casos 

La me todo log ía de casos genera lmen te va a c o m p a ñ a d a de d iscus iones grupa les c o n los 

a lumnos . S e ha v is to q u e es te t ipo de d inám ica inc rementa las habi l idades del a l u m n o para j uzga r 

s i tuac iones p rob lemát icas . Esto se d e b e a que el par t ic ipante t iene la opor tun idad d e comprender , 

y aprender , por v ía del e jemp lo , las es t ruc turas lógicas del pensamien to de los d e m á s ; se expande 

t amb ién su percepc ión a l tener que cons iderar o t ros puntos de v ista que no había con temp lado , 

ten iendo amp l ias pos ib i l idades de q u e internal ice y haga hábi to de es ta habi l idad ( recordemos aqu í 

que para De B o n o el e je cent ra l pa ra t o m a r buenas dec is iones es p rec isamente la ex tens ión d e la 

percepc ión) ; le a y u d a a contro lar la impu ls iv idad — p e n s a r cu idadosamen te antes de hab la r— an te 

la cr í t ica de los d e m á s y, f ina lmente lo invo lucra a fec t ivamente en la tarea. En genera l , los a l u m n o s 

expresan que sus me jo res c lases han s ido aquel las en donde ha hab ido d iscus iones. 

2.7 Conclusiones de la lectura bibliográfica 

A t ravés del presente capí tu lo hemos v ia jado por múlt ip les concep tos que es tán 

ín t imamente re lac ionados. 

An te la compet i t i v idad que v iv imos ac tua lmente y los camb ios constantes a los que 

es tamos su je tos , las organ izac iones deben ser capaces de adaptarse a los nuevos retos que el 

en torno representa para el las. La educac ión por supues to no es la excepc ión y se enfrenta a una 

ser ie de camb ios necesar ios desde sus m ismas bases y que son representados prec isamente por 

la innovac ión educat iva . 
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Entre los pr inc ipa les camb ios que la innovac ión educat iva real iza es tá la incorporac ión de 

la tecno log ía a las escue las , c o m o métodos de a p o y o para la impart ic ión de c lases y c o m o una 

est ra teg ia s u m a m e n t e impor tante para modi f icar las est ructuras t radic ionales. 

Este p roceso t rans format ivo , conoc ido c o m o re ingenier ía de la educac ión impl ica modi f i car 

c o m e n z a n d o por el rol que el maes t ro t iene en el sa lón de c lase, modi f icar las técn icas 

t rad ic ionales para impart i r c lases y desarro l lar nuevos espac ios de comun icac ión con una ser ie de 

her ramien tas que a p o y e n al aprend iza je en todos sus niveles. Impl ica tamb ién desarro l lar nuevas 

metodo log ías para el t rabajo en equ ipo , pa ra el au toaprend iza je y para que la e n s e ñ a n z a s e a 

d inámica , a d e c u á n d o s e a la rea l idad. 

El S i s t e m a Tecno lóg i co d e Monter rey , c o m o inst i tución educat iva d e pr imer n ive l , e n los 

ú l t imos años real iza una ser ie de camb ios en su es t ruc tura educat iva por med io del "Red iseño de l 

p roceso d e enseñanza-aprend iza je " , med ian te el cua l el pro fesor incorpora nuevos mé todos a l 

sa lón de c lases , p lanea en base a nuevas metodo log ías y ent re otras cosas , se a p o y a en la 

tecno log ía para impar t i r sus c lases . 

Al real izar es to , es vital el papel que el a p o y o tecnológ ico juega en la t rans fo rmac ión y se 

deben br indar los med ios necesar ios para faci l i tar la adopc ión tanto del p ro fesorado c o m o del 

a l umnado de las nuevas tecno logías y su uso , para lograr los objet ivos p lan teados en la 

metodo log ía de los cu rsos . 

Por otro lado, al jugar la tecno logía un pape l tan importante es necesar io que se tenga 

espec ia l cu idado en su in tegrac ión en el sa lón y en la eva luac ión de las di ferentes a l ternat ivas 

d isponib les para lo cua l los pro fesores t ienen que estar capac i tados para conocer las 

func iona l idades del t ipo de tecno log ía que es tán usando . 

Por otro lado, hab lamos de las o rgan izac iones aprend ientes c o m o un concepto impor tante 

que está re lac ionado tanto con los procesos de reest ructurac ión requer idos en las o rgan izac iones 

c o m o para sopor tar la adap tac ión de los d i ferentes e lementos re lac ionados en la t rans fo rmac ión , 

así c o m o m e n c i o n a m o s la impor tanc ia que t iene el t rabajo en equ ipo y la in formación compar t ida 
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basada en las capac idades de c a d a indiv iduo, para incorporar un aprendiza je g lobal en t oda una 

organ izac ión . 

Jus tamen te la me todo log ía del Aprend iza je Basado en Prob lemas p ropone de la m i s m a 

fo rma , la co laborac ión , el t raba jo en equ ipo y la rotura de los pa rad igmas de e n s e ñ a n z a -

aprendiza je para lograr un aprend iza je grupal por med io de técn icas en las que las pe rsonas 

inmersas en el p roceso t ienen c o m o objet ivo conjuntar los e lementos necesar ios y c rear los 

recursos del conoc im ien to y la in fo rmac ión necesar ia para la resoluc ión de una s i tuac ión d a d a , lo 

cua l real izan por su prop ia cuen ta . 

Deb ido a que e l ob je t ivo de es ta invest igac ión es real izar un mode lo q u e a p o y e a los 

pro fesores en la Incorporac ión de la tecno log ía a su c lase , el mode lo q u e se p resen ta p ropone un 

p roceso de c a m b i o gradua l a p o y a d o en tecno logías innovat lvas c o m o el w e b , los m e d i o s 

e lect rón icos, los g rupos d e d iscus ión y el t rabajo co laborat ivo . Se p ropone un mode lo en e l q u e , 

apoyados por la me todo log ía de l aprend iza je basado en p rob lemas , los p ro fesores se p u e d a n 

interre lac ionar de f o r m a que s e a n capaces de resolver sus propios p rob lemas y compar tan sus 

percepc iones , exper ienc ias y su saber para hacer c recer el conoc imien to organ izac iona l . La 

con junc ión de los e lemen tos tecno log ía , innovac ión, re ingenier ía, aprend iza je basado en p rob lema 

y t rabajo co laborat ivo p roponen reforzar en la práct ica, dent ro de una Inst i tución Educat iva (el 

ITESM C C V ) , el concep to de o rgan izac ión aprend iente . 

En el p róx imo capí tu lo se darán a conocer las técn icas para el desarro l lo de la 

invest igación de c a m p o del p resente estudio de tesis. 
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Capítulo 3. Metodología de Investigación 

3.1 Introducción 

El es tud io de c a m p o del p resente es tud io es tá basado pr inc ipa lmente en el 

compor tam ien to de los p ro fesores de p lanta y auxi l iares planta del C a m p u s Centra l de Verac ruz y 

en las caracter ís t icas h is tór icas que ha ten ido la imp lementac ión del red iseño tecno lóg ico d e s d e 

hace dos años . 

La metodo log ía ut i l izada en es ta fase del proyecto cons is te c o m o pr imera fase en uti l izar la 

estadís t ica descr ip t iva para p resen ta r los resul tados de los da tos es tud iados . El m é t o d o descr ip t ivo 

recopi la da tos para responder p regun tas sobre el es tado actua l de l ob je to de es tud io . (Ber renson , 

1991) 

En pr inc ip io se ut i l izará es ta metodo log ía para most rar da tos sobre el compor tamien to , las 

op in iones , las act i tudes y adap tac ión a la tecno logía que o f rece el red iseño en este caso , o 

s i tuac iones s imi lares de adopc ión de tecno log ías para la m i s m a pob lac ión . 

En la s e g u n d a fase se real iza inferencia estadíst ica de los resul tados obten idos en la 

invest igac ión con el f in de anal izar los datos obten idos para t ransformar los en in formación. La 

razón por la cua l se cons ideró que es la metodo log ía adecuada es deb ido a que permi te conoce r 

c ier tas caracter ís t icas del ob je to de estud io en base a los resul tados obten idos al momen to de 

conduc i r una invest igac ión. 

C o m o af i rma Ber renson (1991) la inferencia estadíst ica se puede definir c o m o los mé todos 

que posibi l i tan la es t imac ión de una caracter ís t ica de una pob lac ión o la t oma de una dec is ión 

concern ien te a una pob lac ión en base a los resul tados de un mues t reo . 

La in formación reco lec tada para el anál is is estadíst ico se ob tendrá a t ravés de encues tas , 

ent rev is tas, observac ión y documen tac ión histór ica. Es impor tante para el objeto de estudio en 

pr imer lugar conocer in formac ión histór ica sobre el red iseño, conocer las percepc iones y 

neces idades de los pro fesores c o m o objeto de estudio, real izar entrev is tas para conocer op in iones 
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y contex tua l izar los da tos ob ten idos a t ravés de la observac ión y el anál is is de documen tos 

of ic ia les. Esto dará c o m o resul tado un mode lo que ayude a d isminuir los p rob lemas de tec tados en 

el p ro fesorado de p lanta . 

El p r imer es tud io real izado es tá const i tu ido por una encues ta que ana l iza fac tores 

cual i ta t ivos referentes a la capac i tac ión del p ro fesorado de p lanta del I T E S M C C V , las 

her ramien tas que es tos ut i l izan, las razones por las cua les no uti l izan a lgunas her ramientas y las 

tecno log ías que podr ían ayudar los para sat is facer sus neces idades de una mane ra adecuada as í 

c o m o su percepc ión sobre el apoyo tecno lóg ico que se les ha ofrec ido. Es impor tante notar que 

todo el p ro fesorado de p lan ta es tá invo lucrado en la adopc ión de l red iseño. 

La in fo rmac ión reco lec tada en las encues tas se cote jará c o n in formac ión histór ica referente 

a la capac i tac ión que t ienen los m i s m o s pro fesores , a la eva luac ión de l red iseño q u e t iene e l 

c a m p u s y a los p rob lemas de tec tados du ran te e l per iodo de implantac ión. 

Por ú l t imo las ent rev is tas t ienen dos ob je tos: en pr imera conocer el marco contextua l en e l 

que se d ie ron los inicios del red iseño y en s e g u n d a una vez p resentado e l mode lo a los pro fesores 

pre tende conoce r sus op in iones al respecto y por supues to adaptar lo a las neces idades basadas 

en sus comenta r ios . 

3.2 Metodología de aplicación 

Para el objeto de estud io se uti l izó invest igación cual i tat iva deb ido a que se pre tende 

med i r el impac to de la capac i tac ión para los profesores de p lanta y auxi l iares y las her ramien tas 

que les son úti les para la resoluc ión de p rob lema, dando c o m o resul tado el mode lo que se 

p ropone . 

El mé todo cual i tat ivo estará apoyado por el anál is is de documen tos histór icos, la 

reco lecc ión de in formac ión desde que c o m e n z ó el red iseño y entrevistas a los involucrados para 

conocer sus op in iones antes y después del desarro l lo del mode lo . Por otro lado, el pr imer paso 

será apl icar encues tas para poder "cuanti f icar" el impacto de la capac i tac ión en los profesores del 

C C V y las caracter ís t icas del apoyo tecno lóg ico necesar io . 
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Por otro lado, es re levante menc ionar que si b ien las encues tas es tán c las i f i cadas 

teó r i camente den t ro de la metodo log ía cuant i ta t iva y bajo este parad igma se real izan es tud ios en 

los cua les el invest igador no puede invo lucrarse o ser parte del estudio que es tá rea l izando, 

a d e m á s de ser deduc t i va (Marcos , 1997) , las encues tas que se apl icaron están pensadas pa ra 

" inducir" a la c reac ión de un mode lo tecno lóg ico ef ic iente, por lo que su en foque cual i ta t ivo es 

s u m a m e n t e impor tan te y es un en foque soc ia lmente acep tado en la invest igación c ient í f ica. 

A d e m á s de es to , la mayo r par te de las entrevistas real izadas t ienen c o m o ob je to 

" re t roa l imentar el mode lo " , por lo que b ien podr ían c lasi f icarse dentro de la me todo log ía deduc t i va 

o cuant i ta t iva, m á s t a m b i é n t ienen c o m o objeto real izar un estudio cual i tat ivo, pues to que no es 

objet ivo med i r las pe rcepc iones . 

3.2.1 Selección de metodología 

De acue rdo a l m é t o d o c ient í f ico hay dos pa rad igmas di ferentes de estud io q u e p u e d e n 

real izarse duran te una invest igac ión (Marcos , 1997): 

M É T O D O C U A N T I T A T I V O : Supone que el m u n d o social existe ex te rnamente y s u s 

p rop iedades d e b e n ser med idas ut i l izando mé todos objet ivos, en vez de ser infer idos 

sub je t i vamente a t ravés de sensac iones , ref lex iones o intuic iones. Responden p reguntas c o m o 

qué , cuá les , cuán tos . 

M É T O D O C U A L I T A T I V O : Propone que la ta rea del cientí f ico social no debe ser reuni r 

hechos y med i r qué tan f recuen temente ocurren a lguno de el los, sino apreciar las d i ferentes 

cons t rucc iones y s igni f icados que la gente t iene de su exper ienc ia. Son útiles para encont rar 

respues tas a p reguntas del t ipo c ó m o , porqué, de qué manera . 

Deb ido a las caracter ís t icas el mode lo de invest igación es cual i tat ivo c o m o se mues t ra en 

la tab la a con t inuac ión , referente a las caracter ís t icas de cada metodo logía y los factores que 

apl ican al ob je to de estudio de la presente tesis (Marcos , 1997). 
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T a b l a 2: M e t o d o l o g í a s d e I n v e s t i g a c i ó n 

Para el es tud io de la s igu iente tesis: 

El i n v e s t i g a d o r : Es tá a l tamente involucrado, debido a que mi labor pro fes iona l d iar ia 

cons is te en ser el fac i l i tador tecno lóg ico para el red iseño en el C a m p u s Centra l de Verac ruz , la 

cua l real izo desde un año an tes de comenza r el presente estudio de tes is . 

L i b e r t a d d e e s t u d i o : Mi objet ivo pr imordial es que el m o d e l o resul tante c o m i e n c e a 

ut i l izarse para ef ic ientar el apoyo tecnológ ico que se ofrece en el c a m p u s . Por es ta razón m i 

interés es p reponderan te en la invest igación. 

C a u s a l i d a d : Para los factores de estudio (los pro fesores, la capac i tac ión y las 

her ramientas) hay una relación s is témica, puesto que unos inf luyen a ot ros. 

T i p o d e p r o b l e m a s : En este aspecto no podemos clasif icar dent ro de un solo rubro ya que 

d e p e n d e n de m u c h o s factores c o m o los per iodos, el t iempo t ranscurr ido, y los fac tores que 

p roba remos en las encues tas . 

T a m a ñ o d e la m u e s t r a : Debido a que el universo de estudio rea lmente es m u y pequeño , 

la mues t ra t amb ién representa una pequeña porc ión. 

T i p o d e e s t u d i o : Se uti l izarán anál isis estadíst icos para tener c o m o resul tado la inc idencia 

de los factores en el objeto de estudio. No hay objetos de comparac ión pues la invest igación se 

reduce al C a m p u s Central de Veracruz, durante todo el per iodo desde que comenzó el red iseño. 
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C o n t r i b u c i ó n : Se p re tende con temp la r tanto la inducción para l legar al mode lo , c o m o la 

deducc ión para evaluar lo . 

C o m o se puede ver, las caracter ís t icas del estudio se t ienen c lara tendenc ia hac ia la 

invest igación cual i ta t iva, a d e m á s de ser esta la idónea para la e laborac ión de mode los , razón por 

la cua l los estud ios rea l izados g i ran en torno a el la. 

3.2.2 Hipótesis 

Las encues tas p re tenden probar la s iguiente hipótesis: 

H I P Ó T E S I S 1 : La p r imera hipótesis habla sobre la relación de la capac i tac ión con el uso d e 

las her ramientas de la p la ta fo rma. Pre tende probar que a mayor capac i tac ión mayo r es el n ú m e r o 

de her ramientas de la p la ta fo rma tecnológ ica que ut i l izan los pro fesores 

H 0 = N o hay una var iac ión en el uso de herramientas que d e p e n d a de la capac i tac ión . 

H Í = El g rado de uso de her ramientas aumen ta en relación c o n el g rado de capac i tac ión . 

H I P Ó T E S I S 2: La s e g u n d a hipótesis p lantea que al con tar con c ier tas her ramientas 

tecno lóg icas los pro fesores tendrán menos prob lemas con la p la ta fo rma tecno lóg ica del red iseño. 

H 0 = Los p rob lemas presentados en el rediseño no d i sm inuyen con un mode lo que 

incorpore c ier tas tecno log ías . 

H Í = Un mode lo con la incorporación de ciertas tecno logías ayudará a d isminui r los 

p rob lemas de los pro fesores en el rediseño. 

Por úl t imo se presentará una ser ie de herramientas que podr ían incorporarse en el mode lo 

para eva luar por med io de estadís t ica descr ipt iva, cuales son las m á s impor tantes para el profesor 

para la resoluc ión de p rob lemas . Estas son las herramientas a las que se les dará mayor peso en 

el mode lo . 
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Por ot ro lado se p resen ta rán gráf icas descr ip t ivas de la cons iderac ión del a p o y o 

tecno lóg ico que t ienen los pro fesores es tud iados hasta el m o m e n t o , con el f in de que en es tud ios 

fu turos se pueda eva luar si el a p o y o tecno lóg ico es mejor eva luado con un mode lo que lo a p o y e 

c o m p l e m e n t a n d o con respues tas de aprec iac ión de los puntos impor tantes a incorporar en el 

mode lo . 

3.2.3 Población 

La pob lac ión total es tá c o n f o r m a d a por todos los pro fesores de p lanta y los pro fesores 

auxi l iares del C a m p u s Centra l d e Veracruz . Estos pro fesores en a lgún m o m e n t o histór ico han 

es tado l igados al red iseño. La mayo r ía de el los impar te ac tua lmente c lases red iseñadas. Es 

impor tan te notar q u e los pro fesores de cá ted ra no es tán cons iderados en el estud io deb ido a q u e 

la m a y o r par te de el los por lo regu lar no pe rmanecen en el c a m p u s red iseñando, y a u n q u e qu izá 

en un fu turo el mode lo podr ía func ionar pa ra el los, habr ía que hacer un anál is is que se adecua ra a 

las caracter ís t icas de l persona l de cá ted ra en cada per iodo. 

Según las ci f ras of ic ia les repor tadas a la v icerector ía académica de la Zona Sur, en el 

semes t re agos to-d ic iembre en tota l hay 46 profesores impar t iendo 101 mater ias-grupos 

red iseñadas . En la tab la se mues t ra la f o rma en que es tán d is t r ibuidos. 

T a b l a 3: M a t e r i a s y G r u p o s R e d i s e ñ a d o s . A g o s t o 1999 

Mater ia -grupo se ref iere a que la m i s m a mater ia puede impart i rse en var ios grupos y por 

p ro fesores d i ferentes (VER A N E X O 2) . A lumnos-g rupo se ref iere a que los a lumnos l levan d iversas 

mater ias y se contab i l izan en c a d a una de el las. De un total de 1997 a lumnos , los pro fesores de 

p lanta y auxi l iares impar ten c lases en total a 1291 a lumnos-g rupo , lo cual representa el 6 4 . 6 % del 

total del a lumnado . 

C o m o la invest igación gira en torno al C a m p u s Central de Veracruz, las s iguientes son las 

caracter ís t icas de la pob lac ión, de la que poster io rmente se ob tendrá una muest ra : 
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• Ex is ten pro fesores que han t ransfer ido cursos y también profesores q u e han red iseñado sus 

prop ios cu rsos . 

• Ex is ten pro fesores que iniciaron con el rediseño desde que este c o m e n z ó y ex is ten pro fesores 

que apenas com ienzan con é l . 

• A l g u n o s de el los tuv ieron acceso a capac i tac ión tecnológica, otros aprend ie ron a usar la 

he r ramien ta tecno lóg ica por su cuenta . 

• La pob lac ión es tá con fo rmada por personas de dist intas edades . 

• El es tud io se en foca a profesores de p lanta y auxi l iares-planta. 

• A l g u n o s pro fesores t rabajan en el á rea de preparator ia y otros en el á r e a de pro fes iona l . 

• N o t odos los pro fesores impar ten c lases en este momento . A lgunos de el los han impar t ido 

c l ases en per iodos anter iores y ac tua lmente es tán en receso con el red iseño. 

• El n ú m e r o de cursos impart idos en el e s q u e m a rediseñado var ía desde una mater ia has ta 5 

mate r ias y en a lgunos casos var ios grupos de la m i s m a mater ia. 

La pob lac ión total de profesores que se quieren estudiar es tá con fo rmada por 3 0 

p ro fesores . Es impor tante resaltar que , deb ido a que el modelo es tá en focado hacia la me jo ra de 

los p rocesos de capac i tac ión de los profesores, las percepciones de los a lumnos no se es tud iaron 

a deta l le para el objeto de estudio, más que c o m o un factor que inf luye en la adopc ión del red iseño 

en el c a m p u s . 

3.2.4 La Muestra 

Es necesar io que la mues t ra sea representat iva de la poblac ión y que tenga una proporc ión 

a d e c u a d a . Dados los datos de los profesores de planta y auxi l iares del ITESM C C V , con una 

pob lac ión de 30 sujetos, el t amaño de la muest ra se calculó en base a la fó rmu la de mues t reo para 

pob lac iones f initas (Marcos ,1997) . 

N = Np ( 1 - p i ) Z 2 
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N (28) I 27.89 

Pa ra no incurr ir en er rores con el t amaño de la muest ra en el per iodo agos to -d ic iembre de 

1999, se ap l icaron 2 8 encues tas y entrevistas a profesores del c a m p u s que es tán invo lucrados c o n 

el p r o c e s o de Red iseño (VER A N E X O 1). 

N o fue necesar io e jecutar una func ión para as ignar le probabi l idad de se lecc ión a la 

mues t ra , deb ido a q u e por el t a m a ñ o de la pob lac ión encues tada ún icamente se descar tan d o s 

e l emen tos y au tomát i camen te se se lecc ionaron los asesores de tesis que ya conoc ían el ob je to d e 

es tud io . 

Por otro lado es impor tante tener en cuen ta que no está descar tada la posib i l idad de q u e 

las pe rsonas no con tes ten ob je t ivamente y que las respuestas es tén sujetas a la d isponib i l idad de 

t i empo de l encues tado o a su es tado de án imo. 

Al m o m e n t o de real izar las encuestas , hubo dos métodos ut i l izados: 

• Encues ta r p resenc ia lmente dándo le las preguntas impresas a cada profesor . 

• Encues ta r v ía e-mai l para que no hubiera desp lazamiento f ís ico y no depend ie ra la respues ta 

por par te del p ro fesor de la d isponib i l idad del encuestador . 

En a lgunos casos , las encues tas se ent regaron de las dos fo rmas , dándo le al encues tado 

la l iber tad de decidir qué opc ión prefer ía. 

Por otro lado en respuestas que eran un tanto ambiguas , se pidió al encues tado que las 

reva lorara. 
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3.2.5 Los instrumentos 

3.2.5.1 Encuestas 

La p r imera her ramien ta ut i l izada fue la apl icación de encues tas a los p ro fesores ob je to de 

es tud io . Las encues tas son una her ramienta t íp ica para recolectar in formac ión en una inves t igac ión 

que ut i l iza el mé todo descr ip t ivo. Para redactar la encuesta se t omaron en cons ide rac ión los 

s igu ientes puntos : 

• Las p reguntas se d iseñaron , t o m a n d o en cuenta el modelo de invest igac ión q u e se qu izo lograr 

y el ob jet ivo pr imordia l del estudio. 

• S e generó un mé todo de codi f icac ión para el anál is is de las respuestas ob ten idas a t ravés de 

la encues ta y s e buscó que fueran cuant i f ¡cables de a lguna mane ra las p regun tas . 

• S e cu idó la redacc ión de mane ra que no fuera confusa, en redada y se evi tó q u e las opc i ones 

seña ladas se exc luyeran ent re sí. 

• Las p reguntas t ienen una secuenc ia lógica y conducen a t ravés de l desarro l lo de la encues ta . 

• S e de te rm inaron lo índices de medic ión de las var iables observando la cuant i f i cac ión p a r a 

hacer un uso adecuado de las técnicas y obtener resul tados que a y u d a n a lograr me jo res 

descr ipc iones . De este modo , Br iones (1990) asevera: "si los ind icadores ob je t ivos 

co r responden a la p rop iedad y las reglas son pert inentes, se logran med ic iones sat is factor ias" . 

• Se desarro l ló la encues ta d iseñando preguntas tanto cerradas c o m o ab ier tas. Se cons ide ra ron 

todas las posib les opc iones y cuando no se podía medir esto se le d io al p ro fesor la 

opor tun idad de añadi r nuevas opc iones. 

Las venta jas de uti l izar las encuestas como herramientas de reco lecc ión de in fo rmac ión 

son : la ef ic iencia en cuanto al t iempo, es menos costoso y permi te recolectar la in fo rmac ión en 

pob lac iones de cua lqu ier t amaño . En este caso se decidió apl icar p resenc ia lmente y por cor reo 

para mayor f lexibi l idad al profesor para contestar. 

Para recolectar datos a t ravés de cuest ionar io, es necesar io que se tenga en cuen ta una 

f o r m a es tandar izada que permi ta recabar la in formación de la m i s m a fo rma de los m i e m b r o s que 
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in tegran la mues t ra . Es impor tan te que las preguntas apl icadas sean iguales para todos y c a d a 

unos de los encues tados y q u e se hagan tabu lac iones de las respuestas obten idas para mos t ra r 

los datos reco lec tados. T a m b i é n es impor tante que no queden respuestas al aire si esto apl ica, por 

lo cua l se pidió a los p ro fesores que contes taran la encues ta en su to ta l idad. 

3.2.5.2 La observación 

Otra her ramien ta ut i l izada para la recolecc ión de datos fue la observac ión . Al t rabajar en la 

Di recc ión A c a d é m i c a de Red i seño y estar a cargo de la coord inac ión tecno lóg ica de la m i s m a , 

rea l izando ta reas c o m o reso luc ión de p rob lemas tecnológ icos, capac i tac ión de pro fesores y 

a lumnos , fue vital tanto pa ra e l p resente estudio c o m o para el desarro l lo del mode lo tecno lóg ico 

incorporar lo que la exper ienc ia m e ha de jado y técn icas y herramientas basadas en los p r o b l e m a s 

y el compor tam ien to o b s e r v a d o pa ra los profesores de l c a m p u s , as í c o m o so luc iones conoc idas 

para las s i tuac iones m á s c o m u n e s . 

Por otro lado e n pane les de d iscus ión con a l umnos se ha recolectado su percepc ión de l 

red iseño y los puntos que a su cons iderac ión deber ían tomar en cuenta los pro fesores pa ra 

mejorar sus cu rsos de m a n e r a que faci l i taran la impart ic ión de sus cursos . Ot ro punto impor tan te 

de la observac ión es que todos los p rob lemas tecno lóg icos del rediseño tanto de profesores c o m o 

de a lumnos , l legan cana l i zados hac ia m i , deb ido a que estoy a cargo de todo el sopor te 

tecno lóg ico para la p la ta fo rma. Por tal razón conozco exac tamente los p rob lemas que se p resen tan 

y sus caracter ís t icas, as í c o m o las so luc iones a los m ismos . 

3.2.5.3 Entrevistas 

La s igu iente her ramien ta ut i l izada fueron entrev is tas que fueron apl icadas en dos fases . En 

la p r imera fase se invest igaron las exper ienc ias de los profesores desde el momen to histór ico de 

sus inicios, para def inir el ma rco en el que se c o m e n z ó y recopi lar datos sobre la capac i tac ión 

tecno lóg ica que se tuvo en aque l en tonces , además de los prob lemas que se presentaron. 

Las entrev is tas m á s re levantes resul taron las que se apl icaron después de desarro l lar el 

mode lo tecnológ ico propuesto (que se encuent ra en la pág ina h t tp : / /webmaster .ver . i tesm.mx/mar / ) , 
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c o n el f in de que los p ro fesores lo conoc ie ran , lo eva luaran y d ieran una ret roal imentac ión ob je t iva 

sobre el m i smo . 

3.2.5.4 Documentos Históricos 

Para el anál is is y para comp lemen ta r los estud ios de las encuestas y ent rev is tas se 

ana l izaron documen tos h is tór icos de red iseño qué arro jan c ier tos datos que los pro fesores no 

d ieron y por otro lado para ex t raer de ah í eva luac iones de red iseño y otras cuest iones úti les pa ra el 

ob je to de es tud io . Los d o c u m e n t o s histór icos que se es tud iaron en el desarro l lo de la p resen te 

invest igac ión fue ron : 

• Ind icadores d e mater ias red iseñadas en el c a m p u s Verac ruz 

• Eva luac iones de l red iseño e n e l C a m p u s 

• Estatus de capac i tac ión de los pro fesores del C C V 

• Documen tos in format ivos sobre los p rob lemas presentados por los profesores en mater ia de 

red iseño. 

• Sondeos de eva luac ión por par te de a lumnos y pro fesores a nivel S is tema. 

3.3 Unidad del estudio 

La un idad del es tud io son los pro fesores de p lanta o auxi l iares que red iseñan o t ransf ieren 

en el C a m p u s Cent ra l de Verac ruz . La muest ra está con fo rmada tanto por pro fesores de 

preparator ia c o m o de pro fes iona l . La mues t ra t iene exac tamente las m ismas característ icas que la 

pob lac ión deb ido a que por el t a m a ñ o tan pequeño de pob lac ión , el muest reo involucra cas i a 

todos los que f o rman parte de l to ta l . 

3.4 Métodos para el análisis de datos 

La encues tas se ana l izaron por medio de estadís t ica descr ipt iva, coef ic ientes de 

cor re lac ión y mé todos de regres ión , deb ido a las característ icas de la in formación con pretens ión a 

recolectarse. 
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3.4.1 Estadística descriptiva 

La estadís t ica descr ip t iva c o m o se menc ionó al pr incipio de este capí tu lo permi te 

p resen ta r la in fo rmac ión ob ten ida a t ravés de gráf icos, porcentajes y tablas de f recuenc ia , con el f in 

de p resen ta r los da tos que se obtuv ie ron en el estudio y poder tomar dec is iones en base a e l los. 

En el p resente es tud io fue una her ramienta útil para presentar los da tos ob ten idos de las 

d i fe rentes preguntas de la encues ta ap l icada y se apl icó práct icamente en todas las p reguntas del 

es tud io . 

En a lgunos casos fue necesar io definir tabuladoras para dar les va lor cuant i ta t ivo a los 

va lo res . S e as ignaron c ier tos tabu ladores para poder realizar las gráf icas y para poder es t imar la 

impor tanc ia de las respuestas p resen tadas . 

Parte impor tante de el mé todo descr ipt ivo ut i l izado fueron las tab las de f recuenc ias y el 

cá lcu lo de med idas de tendenc ia c o m o la med ia , la desviac ión estándar , las f recuenc ias y las 

va r ianzas que nos permi ten anal izar c ier tas característ icas de la in formación reco lectada. 

Para e fectuar un anál is is mayormen te detal lado se ut i l izaron ot ras her ramientas 

es tadís t icas que permi ten anal izar con mayor precis ión la in formación obten ida. 

3.4.2 Método de regresión y correlación 

El mé todo de regres ión se uti l iza cuando una variable Y depende de otra var iable X y se 

qu ie re most rar su re lac ión. Para la encues ta apl icada esta herramienta se uti l izó para probar la 

p r imera hipótesis p lan teada que af i rma que las herramientas ut i l izadas están en relación con la 

capac i tac ión . En este caso la curva de crec imiento resultante se conocerá c o m o regresión de las 

her ramien tas ut i l izadas sobre la capac i tac ión. (Snedecor, 1991). La regres ión t iene otras 

ap l i cac iones c o m o poder predeci r Y par t iendo de X o conocer la curva de regres ión: por otro lado 

es m u y útil para invest igar compor tamien tos de la causa y efecto. 

En la regres ión l ineal se hacen tres supos ic iones sobre la relación entre Y y X: 
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1) Para c a d a X se lecc ionada hay una distr ibución normal de Y de d o n d e el va lor de 

mues t ra de Y es t o m a d o al azar. 

2) La pob lac ión de va lores de Y cor respondientes a una X se lecc ionada t iene una med ia 

que yace en la recta de una pendiente. 

3) En c a d a pob lac ión la desv iac ión estándar de Y está en torno a su med ia . 

Coef ic iente de corre lac ión muestra l r. El coef ic iente de corre lac ión es una m e d i d a del g rado 

de es t rechez de la re lación l ineal entre dos var iab les. R s iempre cae ent re -1 y + 1 . Los va lo res 

posi t ivos de r ind ican una tendenc ia de aumen to de X, y X 2 . Cuando r es negat iva , g randes va lo res 

de X ! es tán asoc iados con pequeños valores de X 2 

Diag ramas de d ispers ión: Estos d iagramas hacen un e s q u e m a de la ub icac ión de los 

pun tos al re lac ionar las dos var iab les que se qu ieren estudiar. Un d i a g r a m a de d ispers ión nos 

p u e d e dar dos t ipos de in formac ión: pat rones que Indiquen la relación de las var iab les y el t ipo de 

ecuac ión que descr ibe la relación (Levin, 1996). 

3.4.3 La Distribución Binomial 

Esta d ist r ibución descr ibe una var iedad de procesos de interés d iscre tos , que son resul tado 

de un exper imen to conoc ido c o m o proceso de Bernoul l i donde se va loran ún icamente dos va lores 

c o m o opc ión , c o m o por e jemplo el lanzamiento de una moneda . A lgunas caracter ís t icas son : 

• C a d a intento t iene so lamente dos resul tados posib les: cara o cruz, sí o no, éxi to o f racaso. 

• La probabi l idad del resul tado de cualquier intento pe rmanece fi ja con respecto al t i empo. 

• Los intentos son estadís t icamente independientes, es decir el resul tado de una respuesta no 

afectar ía el resul tado de cualquier otra. 

En el caso de la presente invest igación, se util izó esta distr ibución para anal izar las 

p regun tas con opc iones sí o no y las preguntas con opc ión de señalar o no. 

- 1 1 4 -



3.4.4 Análisis de clusters 

El a lgor i tmo del anál is is K-Means busca la div is ión de un con junto de da tos en p e q u e ñ o s 

subg rupos que p u e d e n tener c ier to grado de simi l i tud entre sí y que se d i fe renc ian de los ot ros 

subg rupos en c ier tas caracter ís t icas. Estos subgrupos se conocen c o m u n m e n t e c o m o c lus ters . 

La m e t a de la c luster izac ión es reducir la cant idad de datos al real izar los c lus ters 

co r respond ien tes . Esta agrupac ión es persuas iva en la fo rma en la que los h u m a n o s p rocesan la 

in fo rmac ión y una de las mot ivac iones para uti l izar los a lgor i tmos de c lusters es para au tomat iza r 

her ramien tas en la cons t rucc ión de categor ías . Tamb ién se uti l izan para min imizar los e fec tos de 

fac to res h u m a n o s en el p roceso . (Kaski ,1997) 

H a y dos t ipos de c luster izac ión: je rárqu ica y part ic ional . Estas m i s m a s t amb ién t i enen 

d i fe rentes subt ipos y a lgor i tmos para encontrar los c lusters. 

La c luster izac ión je rárqu ica procede suces ivamente al con juntar pequeños c lus ters y 

real izar c lusters mayo res o d iv id iendo los grandes en pequeños. El resul tado f inal de l a lgor i tmo es 

un árbo l de c lusters l lamado dendog rama que muest ra c o m o se re lac ionan los c lusters . Al "cor tar" 

el d e n d o g r a m a en cierto nivel deseado se obt iene la c luster ización de los da tos en d i ferentes 

g rupos . 

Por otro lado, la c luster izac ión part ic ional intenta descomponer el con jun to de datos en 

con jun tos de c lusters d i ferentes. La func ión de criterio que el a lgor i tmo de c luster izac ión t ra ta de 

min imizar debe enfat izar la est ructura de los datos, al as ignar a c lusters a c ier tos sectores e n la 

func ión de dens idad de probabi l idad o en la estructura global . T íp icamente el cr i ter io g lobal in tenta 

min imizar c iertas med idas en donde no se encuent ra simi lar idad en los datos de cada c luster , 

m ien t ras max im iza la fal ta de s imi lar idad en di ferentes clusters. 

El anál is is K-Means es un método de c luster ización part ic ional . En este mé todo la func ión 

de cr i ter io es el p romed io de la d istancia cuadrada de los datos desde los centros de cada cluster. 
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3.4.5 Método de puntos de cajas 

El m é t o d o de puntos de ca jas es útil para estudiar las característ icas de un con jun to de 

números , observac iones o med idas . Este mé todo mues t ra el centro de los da tos y q u e tan 

d ispersos es tán los da tos de ese m i s m o centro. Permi te que se estudien va lores ex t remos o la 

d ist r ibución de los va lores de los da tos (el pat rón q u e s iguen los datos) . 

Hay t res c o m p o n e n t e s bás icos que mues t ra el anál is is de ca ja: el cent ro, su d ispers ión y 

los ex t remos . 

Las ca jas es tán represen tadas en f o rma d e rectángulos con l íneas y pun tos ader idas a 

el las. El al to de la ca ja represen ta el 5 0 % del cent ro de los da tos deb ido a que se encuen t ra en t re 

el percent i l 25 y 7 5 . Por o t ro lado se p resenta una l ínea en la ca ja que mues t ra exac tamen te el 

percent i l 50 y b ien p u e d e representar la med ia de los da tos . 

Por otro lado, el va lor adyacen te super ior es la observac ión mayor que es meno r o igual al 

percent i l 75 m á s 1.5 v e c e s el rango intercuart i l ( IQR) . El va lor adyacente m á s bajo es la m á s 

pequeña observac ión que es mayor o igual al percent i l 25 m e n o s 1.5 veces el rango intercuart i l . 

En este caso este t ipo de anál is is se uti l izó para estudiar la relevancia de las d i ferenc ias 

entre las respues tas a las p reguntas sobre las tecno log ías a uti l izar. 

3.5 Descripción del análisis de datos 

3.5.1 Preguntas de la encuesta 

La encues ta es taba con fo rmada por 20 preguntas , distr ibuidas de la s iguiente manera : 

P R E G U N T A 1 : 

Per iodo escolar en el que se c o m e n z ó con el red iseño tecnológ ico. 

Arro ja da tos para saber cuánto t iempo el p ro fesor ha t rabajado con la her ramienta y si es ta 

in formación arro ja datos re levantes para saber si la exper ienc ia , el ciclo escolar en el que se 

t rabajó o el t i empo que se t iene involucrado en el p roceso , inf luye en la adaptac ión a la p la ta fo rma 
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tecno lóg ica . No se p re tende contabi l izar la in formac ión proven iente de esta pregunta s ino en b a s e 

a las d e m á s preguntas , inferir si t ienen relación con el per iodo en el que se c o m e n z ó y si las 

respuestas dependen del t i e m p o que el profesor t iene red iseñando o t ransf i r iendo. Por otro lado, la 

respuesta a es ta p regunta se puede constatar en bases de datos histór icas. 

P R E G U N T A 2 : 

Capac i tac ión tecno lóg ica para el mane jo de la p la ta forma. Cons idera una eva luac ión c o n 

las s igu ientes opc iones : 

Exce len te . Suf ic iente. Def ic iente. No he recibido capac i tac ión 

T iene c o m o in tenc ión conoce r el grado de mane jo que el profesor es t ima que t iene, pa ra 

anal izar qué pos ib les fac to res han inf luido en és ta , lo cua l se refleja en preguntas poster iores a la 

encues ta . Es impor tante reca lcar que la respuesta a es ta pregunta prov iene de la pe rcepc ión de l 

profesor . 

Esta p regunta se contab i l izo de la s iguiente mane ra : 

P R E G U N T A 3: 

Conoc im ien to de las her ramientas 

La p regunta es m u y s imple y ún icamente cues t iona si se uti l izan todas las her ramientas 

que provee la p la ta fo rma tecno lóg ica . Las opc iones son verdadero o fa lso. T iene c o m o ob je to 

comp lemen ta r l a con las s igu ientes preguntas para conoce r qué herramientas se usan y las 

razones por las que no se ut i l izan todas. Para efecto de todas las preguntas con opc ión si o no se 

contab i l izaron así: 
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P R E G U N T A 4: 

Her ramien tas que se ut i l izan en los cu rsos red iseñados . 

La p regunta t iene c o m o objet ivo conocer qué tan ex tensamente se ha ut i l izado la 

p la ta forma, si hay her ramientas que no se ut i l izan y qué caracter ís t icas en c o m ú n t ienen las 

pe rsonas que ut i l izan cada una de las her ramientas . Se l istaron las posibles her ramientas que 

d is t inguen a la p la ta fo rma tecno lóg ica Lotus Notes y se p ide seña lar todas las que ap l iquen para 

cua lqu iera de los red iseños o t ransferenc ias que imparte el profesor , s iempre y cuando és tas es tén 

en uso . S e ponderó de la s igu iente f o r m a 

P R E G U N T A 5: 

Razones por las que no se ut i l izan c ier tas her ramientas 

El objet ivo es conocer las pos ib les razones por las que el profesor no uti l iza las 

her ramien tas . Esta pregunta permi t i rá conocer cua les son los factores más decis ivos para el 

desuso de a lguna her ramienta en part icular. Las posib les opc iones son : temor, desconoc imien to , 

no se adap tan a mi red iseño, no se m e había ocurr ido, es m u y compl i cado , los a lumnos se que jan , 

t rabajo dob le , no m e gus ta o el pro fesor puede añadi r a lguna. Se contabi l izó de la m isma m a n e r a 

que la p regunta 4 . 

P R E G U N T A 6: 

Apoyo Tecno lóg ico 

R e s u m e las percepc iones del profesor en cuanto a su re lación con el personal a ca rgo del 

apoyo tecno lóg ico. Pide eva luar en una esca la desde Pés ima hasta Excelente el apoyo que se la 

ha of rec ido al profesor en la resoluc ión de p rob lemas . A t ravés de esta pregunta se puede eva luar 

la ca l idad del servic io que el profesor perc ibe hasta el momen to . La contabi l ización se real izó con 

el tabu lador s iguiente: 
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P R E G U N T A 7: 

Expecta t ivas de apoyo tecno lóg ico . 

Es ta p regun ta es ab ier ta y t iene c o m o objet ivo recolectar la f o rma en la que los pro fesores 

perc iben el apoyo tecno lóg ico q u e se les ha dado hasta ahora , de manera que el m o d e l o 

con temp le la incorporac ión de her ramien tas que a y u d e n a l lenar esos huecos que ha de jado el 

serv ic io has ta ahora pa ra que el pro fesor es té comp le tamen te sat is fecho. 

P R E G U N T A 8: 

Impor tanc ia de las her ramien tas 

Es ta p regun ta p ide al p ro fesor enumera r de m á s impor tante a m e n o s impor tante una ser ie 

de her ramien tas que s e buscar ía incorporar al mode lo , con el f in de detectar cua les son las m á s 

impor tantes para él y las que m á s uso van a tener o inclusive para descar tar her ramientas que no 

le s e a n út i les para me jo rar su d e s e m p e ñ o . Las her ramientas que se p iden evaluar s o n : Grupos de 

D iscus ión , Manua les , Preguntas Frecuentes , Histór icos, T ips , Documentac ión Académica , 

Segu im ien to de Mater ias , Mu l t imed ios , Capac i tac ión y se da la opc ión de agregar otra her ramien ta 

f a l tante. 

C o n objeto de contabi l izar las respuestas se ut i l izaron técn icas de estadíst ica descr ip t iva 

para ponderar cua l es la que mayor impor tanc ia t iene. 

P R E G U N T A 9: 

Disponib i l idad de her ramientas 

La re levancia de es ta pregunta es de carácter histór ico y t iene c o m o objeto conocer si las 

her ramientas p ropues tas en la p regunta anter ior hubieran sido re levantes si el profesor apenas 

c o m e n z a r a con el red iseño. Esto permi te inferir qué tanto uso del modelo pueden tener los 

pro fesores que com ienzan para estab lecer una nueva metodo logía para el profesor que se 

incorpora al red iseño. 
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P R E G U N T A 10: 

3.5.2 Las entrevistas 

Las ent rev is tas tuv ieron c o m o objeto conocer las percepc iones de los p ro fesores hac ia el 

red iseño desde sus inicios hac ia la fecha. Estas entrevistas se condu je ron de m a n e r a fo rma l y 

fue ron g rabadas e n v ivo con una g rabadora reportera. En pr imer lugar, se neces i taba c o n o c e r e l 

con tex to en el que se dio el red iseño en el campus , cuest ión que no está d o c u m e n t a d a , por lo q u e 

la me jor f o rma era preguntando a los profesores. En la segunda parte se tenía la inqu ie tud d e 

saber si el mode lo propuesto por el presente estudio de tesis iba en buen c a m i n o y rea lmen te 

respondía a las neces idades detectadas por el profesorado. 

En genera l las entrevistas tuv ieron una durac ión aprox imada de med ia hora y deb ido a q u e 

se real izaron ind iv idua lmente y el m ismo día, no hubo posib i l idades de compar t i c ión o 

desv i r tuac ión de la in formación antes de entrevistar a los profesores. 

Se pus ieron en práct ica habi l idades de comunicac ión or ientadas a la ent rev is ta para t o m a r 

en cuen ta la f o r m a idónea para apl icar las. Según Baena (1984), es impor tante que se actué c o n 

hones t idad , prec is ión y atenc ión a los detal les, most rando interés por el t rabajo y una persona l idad 

ni m u y agres iva ni m u y sociable. A d e m á s el entrevistador debe parecer neutral e imparc ia l . 

En pr imer lugar se real izaron entrevistas no estructuradas en los lugares de t raba jo 

p regun tando in formación sobre c ó m o comenzó el rediseño, qué t ipo de capac i tac ión se les of rec ió , 

c u á n d o se incorporó la p la taforma tecnológica y c o m o aprendieron a usar la y las d i ferenc ias que 
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Uso de las her ramientas 

La p regun ta supone que las herramientas propuestas se le br indan al p ro fesor por m e d i o 

de un mode lo . La respuesta pretende saber qué tan real sería ese mode lo y si se le dar ía un uso 

para sat is facer las neces idades o fal tas de capaci tac ión hasta ahora . 



ven del red iseño de aque l en tonces con el rediseño que conocemos ahora. Estas ent rev is tas 

ún icamente se real izaron a profesores que comenzaron con el rediseño y que en su to ta l idad 

f o r m a b a n parte del persona l de planta (hay profesores que en aquel en tonces e ran de p lan ta y 

aho ra ya no lo son) . 

La s e g u n d a fase de entrevistas consist ió en , después de real izado el m o d e l o q u e se 

exp l i cará pos te r io rmente , most rar lo a los profesores que se habían encues tado an te r io rmente pa ra 

recopi lar sus percepc iones . Esta entrevista fue to ta lmente est ructurada y se e laboraron cua t ro 

p regun tas bás icas : 

P R E G U N T A 1 : Si hub ieras con tado con un mode lo con estas caracter ís t icas ¿crees q u e 

hub ie ras ten ido m e n o s p rob lemas con el rediseño? 

Esta p regun ta tuvo c o m o objeto aver iguar las posibi l idades que el mode lo t iene p a r a los 

pro fesores que aún no com ienzan en el p roceso de rediseño. Debido a que la to ta l idad de la 

pob lac ión Invest igada en el presente estudio son profesores que conocen el red iseño y han 

t raba jado con é l , resul tó impor tante inferir si c reen que éste se pueda hacer ex tens ivo a los d e m á s 

pro fesores . 

P R E G U N T A 2: Ac tua lmente el mode lo que se te presenta ¿te es útil? 

Está re lac ionada con la pregunta anter ior pero habla de una actua l idad. P resen tando el 

mode lo con todas sus caracter ís t icas se pretendía saber s i , independ ientemente de que en las 

encues tas contes taron que se le daría uso, era útil para ellos. 

P R E G U N T A 3: ¿Crees que las herramientas proporc ionadas son ef ic ientes? 

En las encues tas ya se habló de ciertas herramientas que proporc iona el mode lo 

p ropues to , la p regunta comp lemen ta las respuestas de las encuestas en base a que el pro fesor 

eva lúe al ver las her ramientas teór icas de la cuales se estuvo hablando, en la práct ica y su pos ib le 

ut i l idad y ef ic iencia. 
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P R E G U N T A 4: Hab íame en general de tus percepc iones: ¿qué venta jas y qué desven ta jas 

observas del mode lo? 

Esta p regunta es to ta lmente abier ta y t iene c o m o fin recolectar en general qué le parec ió el 

mode lo al profesor, la ut i l idad que t iene para é l , las posibles modi f icac iones que cons idera d e b e n 

hacerse , su fac i l idad de uso o cuest iones que s imp lemente no le agradaron al profesor . Es ta 

p regunta es la m á s impor tante . 

Deb ido a que el mé todo de entrevistas marca c laramente que no es necesar io es tab lece r 

un n ú m e r o de personas a las cua les encuestar y que cuando el encuestador c ree que ya reco lec tó 

la in formac ión que neces i ta para el es tud io , se apl icaron 10 entrevistas a d iversos pro fesores tan to 

de p lan ta c o m o aux i l iares, de preparator ia y profes ional . 

3.6 Metodología de Análisis 

C o n el f in de faci l i tar la interpretación de la in formación recolectada en las encues tas , s e 

l levaron a cabo los s igu ientes pasos : 

Se presentó la in formación recolectada en cuadros que presentan tendenc ias , grá f icas y 

va lores de cada uno de los datos recolectados en las encuestas . Estas gráf icas en a lgunos c a s o s 

mues t ran c ier tas tendenc ias en la in formación presentada. 

Se ca lcu laron med idas de estadíst ica básicas c o m o las f recuenc ias, la med ia , la desv iac ión 

es tándar y la var ianza con el f in de anal izar a lgunas característ icas en los datos reco lectados. Esto 

permi te observar el a lcance, a lgunos patrones evidente y la forma de agrupac ión de los da tos . 

Se apl icaron métodos estadíst icos para invest igar las relaciones entre var iables y pos ib les 

fo rmas de agrupac ión de fac tores . 

Se eva luaron las hipótesis en base a los resul tados del anál is is. 
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El anál is is consist ió en una apl icac ión de métodos estadíst icos en el p rocesamien to d e 

da tos . Por otro lado se invo lucraron datos e in formación recolectada de documen tos h is tór icos, 

re levantes para la mues t ra de estud io . 

Se ut i l izaron her ramientas estadíst icas y paquetes computac iona les para p rocesar la 

in fo rmac ión cons is tentes en Excel 97 de Microsoft Off ice y el N C S S para anál is is m á s comp le jos . 

Para los estudios de hipótesis que se t ienen que contemplar , se p resen tan los 

p roced imien tos l levados a c a b o para los resul tados. Es importante cons iderar los anál is is d e los 

documen tos c o m o c o m p l e m e n t o de los datos obten idos en las encues ta . 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

4.1 Introducción 

El anál is is consist ió en med i r el impacto que la capaci tac ión tecno lóg ica ha ten ido en las 

her ramientas que uti l izan los pro fesores para el rediseño y en eva luar si c ier tas tecno log ías s o n 

úti les de incorporar en un mode lo que ayude a los profesores a adoptar o incorporar la tecno log ía . 

Se anal izó la in formación separando los e lementos pr inc ipales de la in fo rmac ión 

reco lec tada y respond iendo a las inquietudes de la presente invest igación. Med ian te los resu l tados 

se p re tende encont rar in formación re levante para lograr un conoc imiento comp le to d e la s i tuac ión . 

En el anál is is se t o m ó en cuenta el p lanteamiento del p rob lema, los mé todos ut i l izados 

para la ob tenc ión y recopi lac ión de la in formación y por lo tanto es impor tante pone r cu idado e n el 

es tud io de la in formación para der ivar los ju ic ios pert inentes que sus ten ten la es t ra teg ia que s e 

p ropone c o m o c ierre de la invest igac ión. 

El anál is is de los resul tados se obtuvo en pr imer lugar descr ip t i vamente y a t ravés d e 

mé todos estadíst icos para probar las hipótesis p lanteadas. Pr imero se p resen tan los resu l tados 

ob ten idos en f o rma individual con el propósi to de conocer la tendenc ia , s i tuac ión o magn i tud 

de tec tada a t ravés de la p regunta , después real izando corre laciones ent re p reguntas se l levan a 

cabo otro t ipo de anál is is. T o d a s las pruebas estadíst icas se real izaron t o m a n d o un error de 

es t imac ión de proporc ión de 0.05 con un nivel de conf ianza del 0.95 

4.2 Análisis descriptivo de resultados 

A cont inuac ión se expone el anál isis de la encuesta apl icada: 

P r e g u n t a 1 : 

Esta pregunta no t iene c o m o fin cuant i f icarse y se util izó ún icamente para f ines de 

conoc im ien to de las caracter íst icas de espacia l idad de cada profesor dentro de la muest ra , al igual 

que el nombre o la división a la que per tenecen. Los resul tados fueron: 
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P r e g u n t a 2 : 

G r á f i c a 1 : C a p a c i t a c i ó n T e c n o l ó g i c a 

P r e g u n t a 3: 

G r á f i c a 2 : C o n o c i m i e n t o de h e r r a m i e n t a s 
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De acuerdo a la distribución binomial, para tener una probabilidad de éxito con un margen 

de error de 0.05 en análisis con dos opciones (sí y no) evaluadas en base a una muestra de 28 

elementos basta con 18 personas que respondan a una opción para generalizarla. 

P r e g u n t a 4: 

G r á f i c a 3: H e r r a m i e n t a s u t i l i z a d a s 

Programación de actividades: 

Como se puede observar para la primera pregunta todos los encuestados contestaron que 

si utilizan esta herramienta. 
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Documentos informativos: 

El 96.4% contestó que sí utiliza estas herramientas. 

G r á f i c a 4: D o c u m e n t o s i n f o r m a t i v o s 

Fechas de entrega con due dates: 

G r á f i c a 5: F e c h a s de e n t r e g a 

Independientemente de que se señala el 60 .71% de los elementos como la mayoría, de 

acuerdo a la distribución binomial la relevancia entre los elementos que utilizan esta herramienta y 

los que no, no es relevante. 

Tareas por plataforma: 

G r á f i c a 6: T a r e a s p o r p l a t a f o r m a 
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Al igual que en la categoría anterior, no es relevante la diferencia de porcentajes entre la 

población que si utiliza estas herramientas y los que no. 

Las tres herramientas analizadas, además de las discusiones son las que más se utilizan 

de la plataforma. 

Retroalimentación para los alumnos: 

Gráfica 7: Retroal imentación 

Quizes y exámenes por plataforma: 

Gráfica 8: Quizes y examenes 

Autoevaluaciones del alumno: 

Gráfica 9: Autoevaluación 
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Esta es una de las her ramien tas que menos se util iza y resulta re levante que ún i camen te el 

2 5 % de las pe rsonas , represen tado por 7 pro fesores uti l icen ésta técn ica. 

Mu l t imed ia : 

G r á f i c a 10 : M u l t i m e d i o s 

Para el c a s o de los recursos mul t imed ios , aunque la tendenc ia se va hac ia la fa l ta de 

ut i l ización de e l los, deb ido a la d is t r ibuc ión b inomia l con una conf iabi l idad del 9 5 % no p o d e m o s 

af i rmar su fa l ta de uso por la mayor ía . 

Autocal i f icac ión de e x á m e n e s o ta reas : 

C o m o se puede observar el porcenta je de no-ut i l ización de ésta her ramienta es m u y al to. 

Esta es una func ión q u e se integra con los qu izes o e x á m e n e s y resul ta in teresante eva luar las 

posib les causas de su fa l ta de ut i l ización. 

D iscus iones: Ot ra her ramienta que es cons iderab lemente aceptada y ap l icada por los 

pro fesores lo representan las d iscus iones con un 7 5 % de profesores que las apl ican en sus cursos . 
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Grá f i ca 12: D i s c u s i o n e s 

P r e g u n t a 5: 

A continuación se presenta una gráfica que ilustra las contestaciones dadas a las razones 

por las cuales no se utilizan ciertas herramientas: 

G r á f i c a 13: R a z o n e s de fa l ta d e u s o 

Temor Desconocimiento No se adapta No se ocurrió 
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Temor: 

Este factor no resultó relevante como una razón para que no se utilicen algunas de las 

herramientas. 

G r á f i c a 14: D e s c o n o c i m i e n t o 

Un total de 17 pe rsonas que representan el 6 4 . 2 9 1 % de la poblac ión indicaron éste c o m o 

un factor re levante. Esto representa que el desconoc im ien to es un factor importante a cons iderar 

por lo que no cons ide ran la incorporac ión de a lgunas her ramien tas . 

Adap tac ión : 

G r á f i c a 15: A d a p t a c i ó n 

Como se puede observar en la gráfica, la adaptación tiene un índice considerable como causa, 

más fe acuerdo al factor binomial no es demasiado relevante. 

Ocurrencia: 

El hecho de que al profesor no le haya surgido la inquietud de utilizar la herramienta 

tampoco es un factor relevante. 
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Quejas: 

Grá f i ca 16: O c u r r e n c i a 

G r á f i c a 17: Q u e j a s 

De acuerdo a la información recolectada sobre quejas de alumnos, éstas en efecto son 

existentes, más el profesor no las considera una causa para no aplicar ciertas herramientas. 

Trabajo doble: 

Grá f i ca 18: T r a b a j o d o b l e 

El trabajo doble tampoco es una causa demasiado relevante para generalizar, aunque si 

existen algunos profesores que debido a esto no utilizan las herramientas. 
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Agrado: 

G r á f i c a 19: A g r a d o 

Por último el agrado tampoco es un factor relevante. 

De acuerdo a las gráficas y a los porcentajes que éstas representan, si se analiza cada una 

de ellas como un factor individual de nuevo, analizando por el método de la binomial, ninguno de 

los factores es relevante como mayoría. Más sin embargo parece haber al menos tres factores que 

muestran ciertas tendencias: 

• El temor y la complicación no son causas de falta de uso 

• El desconocimiento y la adaptación son considerables aunque de acuerdo al método 

de la binomial, por un elemento (deberían ser 18) no son relevantes. 

Posteriormente se presentarán los resultados de un análisis estadístico sobre la relación 

entre el total de variables con la capacitación que tiene cada profesor. 

PREGUNTA 6: 

Para efectos de esta pregunta se le asignaron coeficientes a los niveles, de forma que 

Excelente se evaluó como 5, bueno con 4, regular con 3, deficiente con 2 y pésimo con 1. 

Los resultados obtenidos fueron: 
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La mayor ía cons idera el a p o y o tecno lóg ico bueno. La desv iac ión estándar y la var ianza no 

son re levantes deb ido a que s o n m u y bajas y se observa una tendenc ia c lara. 

G r á f i c a 20 : A p o y o t e c n o l ó g i c o 

P R E G U N T A 7: 

Esta p regunta se real izó d e f o r m a abier ta . Las respuestas agrupadas que se reco lectaron 

de la in formación p roporc ionada por es ta p regunta fue ron : 

• Se neces i tan m á s pe rsonas des t inadas al apoyo tecno lóg ico . 

• Hay que adecua r los cu rsos al t i empo de los pro fesores . 

• Se requiere capac i tac ión m á s avanzada (como mul t imedia) . 

• Capac i tac ión cons tan te y no pro longada. 

• Dar espec i f icac iones no tan técn icas . 

• Es necesar io dar a conoce r todas las posib i l idades con Lotus. 

• Un trato persona l i zado. 

• Se requiere mayor acces ib i l idad de la p la ta forma. 

P R E G U N T A 8: 

Es importante recalcar c ier tas caracter ís t icas de las opc iones de esta pregunta. Debido a 

que se solicitó a los encues tados enumera r las opc iones por pr ior idad: 

• N ingún número se puede repetir 

• Un número d i ferente del 1 al 9 se le as ignó a cada se lecc ión 

• Se aseguró que todas las opc iones fueran l lenadas 
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Las respues tas a es ta p regun ta se contab i l i zaron sacando las med ias , m o d a y sumato r ia 

de las respues tas para observar qué opc ión ob tuvo la mayor puntuac ión . A t ravés de anál is is 

es tadís t icos se invest igó si la d i fe renc ia es re levante. 

Por las respuestas obse rvadas has ta aquí p o d e m o s conclu i r que las tecno log ía más 

impor tan tes , de acue rdo a la pr io r idad que se les as ignó, son : 

• Grupos de D iscus ión 

• Capac i tac ión 

• Manua les 

• Mul t imedios 

• Documen tac ión 

• T ips 

• Faqs 

• Segu imien to 

• Histór icos 

Para observar si de ve rdad la d i ferencia entre relevancias es importante, se hizo un 

anál is is de puntos de ca jas, el cua l dio c o m o conc lus ión que, las her ramientas presentadas en 

genera l t ienen la m i s m a re levancia y casi n inguna es más importante que las demás , excepto los 

histór icos que no t ienen mayor re levanc ia c o m o una tecnología importante. 
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B o x P lo t 

G r á f i c a 2 1 : Ca ja d e p u n t o s 
P R E G U N T A 9: 

Las s igu ientes conc lus iones responden a la segunda h ipótes is p lan teada que se p lanteó, 

con jun tada con la documen tac ión que se t iene acerca de los p rob lemas : 

Hipótes is Nu la= Los p rob lemas presentados en el red iseño no d isminuyen con un mode lo 

que incorpore c ier tas tecno logías . 

Hipótes is A l te rna= Un mode lo con la incorporac ión de c ier tas tecnologías ayudará a 

d isminui r los p rob lemas de los pro fesores en el rediseño. 

Las respuestas se d is t r ibuyeron de la s iguiente manera : 

G r á f i c a 22: H e r r a m i e n t a s c o n t r a p r o b l e m a s 
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Al ext raer en base a la fó rmu la de la distr ibución b inomia l con 28 ensayos y una 

p robab i l i dad de éxi to del 5 0 % , sacamos a conc lus ión que 23 es un número bastante acep tab le 

( 9 9 . 9 % de probabi l idad) para probar la hipótesis al terna, en base a las op in iones de los p ro fesores . 

P R E G U N T A 10: 

En cuan to a la p regunta de si los profesores uti l izarían un mode lo con las he r ramien tas 

p ropues tas en la p regunta 8, todos los integrantes de la muest ra contes taron a f i rmat i vamente , 

rea f i rmando la p regunta anter ior. 

4.3 Análisis estadístico de resultados 

4.3.1 Análisis de regresión 

Has ta el m o m e n t o la mayor ía de la in formación presentada (excepto las respues tas 

ana l i zadas en base a la b inomia l y la técn ica de ca jas) , son métodos meramen te descr ip t ivos q u e 

a u n q u e p u e d e n parecer most rar tendenc ias (como un porcentaje de personas que aparen tan ser la 

mayor ía ) , es tán su jetos a c ier to margen de error estadíst ico. Por es ta razón se apl icó para p robar 

la p r imera h ipótesis y hacer una relación entre var iables, un método de regres ión. La h ipótes is 

p lan teada fue : 

H ipótes is Nu la= No hay una var iac ión en el uso de herramientas que d e p e n d a de la 

capac i tac ión . 

Hipótes is A l terna= El grado de uso de herramientas aumen ta en relación con el g rado de 

capac i tac ión . 

Para poder realizar la prueba estadíst ica, se hizo pr imero una corre lac ión ent re dos 

var iab les : el número de herramientas se lecc ionadas en la pregunta grado versus el g rado de 

capac i tac ión de cada profesor extraído de información oficial. 
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El n ú m e r o de her ramien tas se def in ió d e s d e un rango de 1 si ún icamente ut i l izaba una 

cont ra 10 si las ut i l izaba todas . Por otro lado el g rado de capac i tac ión tecno lóg ica es tá c las i f i cado 

de la s igu iente m a n e r a : 

La tab la de datos quedó distr ibuida de la s igu iente manera : 

T a b l a 4: H e r r a m i e n t a s y p r o b l e m a s 
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Al e fectuar el anál is is de corre lac ión, el estud io arro jó los datos que se ¡ lustran en el 

A N E X O 3. Por otro lado se ob tuvo la s iguiente gráf ica de d ispers ión: 

G r á f i c a 23 : G r á f i c a d e d i s p e r s i ó n 

Al anal izar los da tos resul tantes, ob tuv imos los s iguientes da tos : 

• T o d o s los pro fesores uti l izan al menos 3 her ramientas (3.06) . 

• Por c a d a g rado de capac i tac ión extra, ut i l izan 1.59 her ramientas m á s , lo cua l es un 

índice al to de c rec imiento . 

La probabi l idad de equ ivocarse es casi mín ima, con una conf iabi l idad del 9 5 % la h ipótes is 

a l terna es cierta en 9 5 . 7 2 % con un grado de error del .00738. Por otro lado se o b s e r v a una 

dist r ibución normal para la gráf ica. (VER A N E X O 3) 

Por esto, p o d e m o s asegurar que el grado de capac i tac ión a u m e n t a el n ú m e r o de 

her ramientas que ut i l i zamos. 

4.3.2 Análisis de clusters 

Al real izar e l anál is is de c lusters en base a las var iables de las her ramientas , para ver si 

hay caracter ís t icas c o m u n e s entre los profesores que nos d igan algo, se ob tuvo in fo rmac ión 

interesante. (VER A N E X O 5) 

Para empeza r se e l iminaron las var iables Programac ión de act iv idades y Documen tos 

Informat ivos deb ido a que todos contestaron que sí ut i l izaban estas her ramientas (excepto una 

persona en documen tos informat ivos) , por lo que no era re levante tomar las en cuenta . Cabe 
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mencionar que al principio, se corrió el análisis para clasificar en base a 3 clusters, pero los 

resultados no fueron relevantes. 

La información se separó en 4 distintos clusters en los que el número de personas se 

distribuyeron de acuerdo a características afines. Las medias que se obtuvieron en las preguntas, 

separadas por cluster, fueron las siguientes: 

MEDIAS DE LAS VARIABLES 

Como se puede observar, el análisis catalogó a 10 profesores dentro del Cluster 1, 7 

profesores dentro del Cluster 2, 8 profesores dentro del cluster 3 y 3 personas dentro del Cluster 4. 

La primera conclusión a la que podemos llegar a simple vista es que en el Cluster 4 , 

prácticamente la única variación que hay es en la pregunta de multimedios donde únicamente una 

persona señaló que los ocupa. 

Las demás conclusiones son: 

CLUSTER 1: Quedaron catalogados los profesores que a pesar de no ser expertos en 

tecnologías (de hecho 5 de ellos son del área de humanidades) y además de que la mitad de ellos 

aprendió a utilizar las herramientas por su cuenta, podemos clasificarlos como aquellos que han 

logrado comprender los conceptos que el rediseño quiere lograr y lo han logrado aplicar a sus 

cursos. Estos profesores coinciden en: 
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• No ut i l izan ta reas por p la ta fo rma 

• Cas i no ut i l izan qu izes ni au toeva luac iones (ún icamente uno de el los lo hace) 

• N inguno de el los cal i f ica au tomát i camen te por p la ta fo rma 

• Todos uti l izan las d iscus iones 

• Siete de el los re t roa l imentan por med io de la p la ta fo rma. 

C L U S T E R 2: Queda ron ca ta logados profesores de p lanta del campus que han aprend ido a 

mane jar la tecno log ía por med io de tutor ia les y que es tán conoc iendo por su cuen ta c ier tas 

capac idades de la p la ta fo rma. En casi todas las respuestas las op in iones se d iv iden, por lo que se 

puede clasi f icar c o m o un c luster un poco d isperso. Las caracter ís t icas af ines que t ienen s o n : 

• Al m e n o s ut i l izan t res her ramientas 

• Prác t icamente n inguno uti l iza her ramientas au tomát icas c o m o autocal i f icación, qu izes y 

au toeva luac ión . 

• En p romed io t res de los s iete ut i l izan las her ramientas bás icas y mul t imedia. 

• N inguno real iza d iscus iones 

C L U S T E R 3: En este c luster quedaron c las i f icados los pro fesores que han t o m a d o cu rsos 

fo rmales de la p la ta fo rma tecno lóg ica (ún icamente uno no lo ha hecho) . Todos son personas que 

ún icamente impar ten una mater ia red iseñada o t ransfer ida por per iodo. T ienen caracter íst icas m á s 

af ines que el c luster anter ior : 

• La mayor ía uti l iza las caracter ís t icas bás icas: Fechas de en t rega y tareas por p la ta forma. 

• Cas i todos ap l ican e x á m e n e s por med io de Learn ing Space. 

• Pocos dan re t roa l imentac ión por med io de la p la ta forma. 

• Pocos conf ían en la au toeva luac ión . 

• La mi tad uti l iza mul t imed ia . 

• No uti l izan la autocal i f icac ión. 

• Todos uti l izan d iscus iones. 
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C L U S T E R 4 : Este c luster es el m á s def in ido de todos y se ref iere a los t res p ro fesores 

exper tos en tecno log ías que o f recen c lases red iseñadas o t ransfer idas. Estos pro fesores en su 

momen to han impar t ido cu rsos de capac i tac ión para a lumnos . T ienen todas m e n o s una 

caracter ís t ica a f ín : ún i camen te uno uti l iza mu l t imed ia . Fuera de esto ut i l izan todas las 

her ramientas. 

Se intentó cor rer un anál is is de c lusters para razones por las cuales no se ut i l izan las 

her ramientas pero no se ob tuv ie ron resul tados re levantes de c lusters. 

4.4 Análisis de la investigación 

A s imp le v is ta se puede observar c o m o la mues t ra es tá con fo rmada en su mayor ía por 

pro fesores que c o m e n z a r o n c o n el red iseño en el per iodo de agosto 1999. C o m o se observó e n el 

capí tu lo 3, en el ve rano de 1998 se c o m e n z ó a hacer una capac i tac ión m á s exhaust iva en cuan to a 

her ramientas tecno lóg icas y hubo un b o o m de t ransferenc ias , razón por la cua l , el n ú m e r o de 

profesores que in ic iaron en esas fechas aumen tó . Después se observa una tendenc ia a la ba ja , 

deb ido a que la pr ior idad del red iseño del C C V ha s ido Involucrar p rec isamente a los p ro fesores 

planta y aux i l iares-p lanta en el p roceso de red iseño y ac tua lmente la mayor ía de éstos se h a y a n 

invo lucrados. 

Por otro lado, se pudo consta tar que la capac i tac ión que la cons iderac ión que t iene un 

profesor de su capac i tac ión es independ iente de si él aprend ió por su cuenta o se le o f rec ieron 

cursos para mane ja r la her ramienta . Esto se observa c la ramente en las respuestas a la p regun ta 3 

donde inclusive pro fesores que t ienen capac i tac ión empí r ica la cal i f ican de excelente y d o n d e no 

hay di ferencias para cal i f icar de buena ent re pro fesores que tomaron cursos y profesores que no. 

Por otro lado el 7 5 % de la pob lac ión cons idera que la capac i tac ión es suf ic iente. 

Por otro lado, la mayor ía de los pro fesores cons idera que no conoce todas las 

herramientas que provee la p la ta fo rma y esto aunado a las respuestas obtenidas en la p regunta 

sobre la cons iderac ión del a p o y o tecno lóg ico, consta ta que en general cons idera que fal tan cursos 

avanzados para conocer todas las potenc ia l idades del Lotus y que dependen demas iado en t i empo 

propio o de otras personas para poder l levar a cabo su trabajo c o m o ellos quis ieran. 
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Por otro lado en el porcenta je de uso se puede observar que aún hay muchos pro fesores 

que no ut i l izan ciertas her ramientas . Si bien la mayor ía uti l iza las her ramientas bás icas de 

Programac ión de ac t iv idades, Documen tos informativos y Discus iones, aún a lgunos pro fesores no 

incorporan técn icas m á s avanzadas c o m o la mul t imedia, los qu izes o la autocal i f icación y 

re t roa l imentac ión por med io de la herramienta. El anál isis de regres ión en efecto consta tó que en 

cierta f o rma el g rado de capac i tac ión incide en el número de herramientas que se ut i l izan. 

Por otro lado, a t ravés de la observac ión he observado que los prob lemas presentador por 

los pro fesores que han t o m a d o cursos dif ieren un tanto de los p rob lemas de los pro fesores que 

empeza ron por su cuenta y son los iniciadores del rediseño. Los profesores que c o m e n z a r o n 

p resen tan p rob lemas bás icos c o m o no saber abrir una mater ia nueva o ignorar el e s q u e m a de 

t rabajo que t ienen que l levar a cabo cuando no uti l izan su compu tadora personal y las técn icas 

"avanzadas" de lotus c o m o la incorporac ión de exámenes o la ret roal imentación por Lo tus . 

Por otro lado los pro fesores que han tomado cursos de la p la ta forma, deb ido a que se 

c o m p o n e n en su mayor ía por personal auxi l iar-planta, no han comp lemen tado esos cursos con la 

ut i l ización de her ramientas m á s avanzadas como la incorporación de mul t imedia a sus red iseños. 

Los p rob lemas m á s comunes que presentan los profesores para la p la ta forma s o n : 

(Repor te de estatus de rediseños 1998 al director de profesional) : 

a) La fal ta de capac i tac ión en cuanto a el uso y herramientas de Lotus Notes y Learn ing 

Space . 

b) La fal ta de t i empo para dedicarse al proceso de capac i tac ión. 

c) Los bugs o errores que t rae consigo el rediseñar o transfer ir un curso, c o m o la pérd ida 

de exámenes , la fal la de las l igas, 

d) La fal ta de mane jo de recursos mult imedia. 

e) El hecho de no entender bien a la p lataforma como un e lemento de apoyo. 

f) La falta de conoc imiento sobre el funcionamiento óp t imo de cada base de datos de 

learning space y la manera básica de funcionar. 
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g) Los pro fesores d e p e n d e n de un faci l i tador tecno lóg ico que esté d isponib le la mayo r 

parte del t i empo para poder ac larar sus dudas . 

h) El no hacer sus cu rsos agradab les para el a l umno deb ido a l imi taciones en cuan to a no 

saber c ó m o hacer las cosas óp t imamen te . 

Por otro lado, en las razones reco lectadas del par te de profesorado sobre po rqué no 

uti l izan a lgunas de es tas he r ramien tas sa le a f lote el desconoc im ien to c o m o factor re levante, lo 

cua l nos hace pensar que a lgo es tá fa l lando en la capac i tac ión . Tamb ién ha de notarse que hay 

c ier to porcenta je que cons ide ra q u e las her ramientas no se adap tan a su rediseño, y es to es 

to ta lmente vál ido mient ras el p ro fesor haya va lorado si le e ran úti les o no. El factor de t emor y de 

pensar que la her ramien ta es comp l i cada def in i t ivamente se desecharon pues to que n inguno op ina 

que es ta razón es impor tan te para e l los. 

Las respues tas a la p regun ta de eva luac ión del a p o y o tecno lóg ico se d is t r ibuyeron d e 

f o r m a normal y la mayor ía a f i rma q u e el apoyo es bueno , mient ras otro porcenta je cons iderab le 

a f i rma que es exce len te . Nad ie la cons ide ró c o m o def ic iente o pés ima . 

La p regunta sobre las tecno log ías para mejorar el red iseño aunada a la p regunta sobre la 

d isminuc ión de p rob lemas con el uso de el las, de jó c o m o conc lus ión irrefutable que las tecno log ías 

p resentadas son út i les. Por las ent rev is tas real izadas, se reaf i rmó que cua lqu iera de es tas 

her ramientas t iene una ut i l idad cons iderab le para el profesor. 

Por úl t imo fue sat is factor io observar que al p reguntar sobre la incorporac ión de las 

tecno logías menc ionadas dent ro de un mode lo tecnológ ico, el profesor haría uso de él . 

4.5 Conclusiones del Estudio de campo 

En genera l el es tud io de la encues ta arrojó que los profesores t ienen ciertas neces idades 

de capac i tac ión f incadas en el apoyo tecnológ ico. El profesor d e m a n d a la ut i l ización de 

her ramientas m á s avanzadas y de métodos que le ayuden a aprender a uti l izarlas sin depende r 

tanto del t i empo. 
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Por otro lado, en base a las respuestas , el per iodo en el que c o m e n z a r o n con el red iseño y 

las caracter ís t icas de la pob lac ión , p o d e m o s clasif icar a los profesores dent ro de t res de las 

c las i f icac iones expues tas en la revis ión bibl iográf ica según Rogers: 

Innovadores : Aquel los pro fesores que comenzaron con el red iseño desde Enero de 1999. 

Sus caracter ís t icas son haber ap rend ido empí r i camente más no uti l izan her ramientas a v a n z a d a s . 

Es tá c lar i f icada en los pro fesores de p lanta 

Mayor ía t emprana : Dent ro de es ta c lasi f icación están los pro fesores , en su mayo r ía 

aux i l ia res-p lanta es tán los pro fesores que comenzaron en Agosto de 1998 después de habe r 

t o m a d o cu rsos de capac i tac ión . Estos pro fesores se han caracter izado por t ransmi t i r y p e r m e a r s u s 

conoc im ien tos hac ia los d e m á s . 

Mayo r ía tard ía : Dent ro d e los pro fesores estud iados no podemos encont rar p ro fesores q u e 

c o n c u e r d e n con la def in ic ión, pero es c laro que aquí se hayan los pro fesores de cá tedra q u e a ú n 

fa l tan por incorporarse de l leno al p roceso de adopc ión de tecnologías. 

A part i r de las respuestas obten idas, p ropondremos un modelo que ayude a la adopc ión y 

me jo ramien to de la capac i tac ión para las tecno logías de rediseño, apoyado en las respues tas 

ob ten idas . Deb ido a que las ent rev is tas fueron hechas después del mode lo , se p resen tan en el 

capí tu lo poster ior . 
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Capítulo 5. Modelo de apoyo al rediseño 

5.1 Diseñando el aprendizaje 

T o d a s las ideas que hemos estado t raba jando con anter ior idad nos c o n d u c e n a un n u e v o 

pape l de l profesor : el de invest igador y d iseñador . En cuanto a lo pr imero , el p ro fesor d e b e 

inquir i rse ace rca de los p rob lemas que el a lumno t iene o puede tener al ap render su mate r ia ; 

t amb ién impl ica que apl ique su creat iv idad de encont rar modos más efect ivos para enseña r lo q u e 

expone . 

Pa ra qu ien haya segu ido la histor ia de las ideas pedagóg icas , no le se rá ex t raño ver q u e 

m u c h a s apor tac iones a la concepc ión del p roceso enseñanza-aprend iza je han p roven ido d e la 

práct ica d o c e n t e cot id iana. La invest igación educat iva bajo este aspec to es gene rosa e n c u a n t o 

que apor ta los e lemen tos bás icos que el invest igador requiere: mater ias de es tud io , m é t o d o s y un 

a l u m n o q u e p rocese la in formac ión. Lo que se requiere además es una al ta p repa rac ión , 

sens ib i l idad para detectar p rob lemas y creat iv idad para e laborar preguntas in teresantes, h ipótes is 

p roduc t ivas y p ropues tas de so luc ión. 

Fren te a cualqu ier p rob lema que se susci te en el salón de c lase, el profesor t iene una 

magní f i ca opor tun idad de invest igar sus causas y plantear so luc iones que me jo ren el rend im ien to 

escolar , ya s e a en el t rabajo personal con un grupo especí f ico, o b ien para e laborar mode los que 

s i rvan para resolver p rob lemas genera les y comple jos . 

Para comprende r la idea de d iseño con más detenimiento hay a lgunas ideas que p rov ienen 

de los f i lósofos de la admin is t rac ión, espec ia lmente de Senge (1990) y de Fernando Flores (1989) , 

qu ienes ins is ten en que el nuevo papel del direct ivo o administ rador en las o rgan izac iones , m á s 

que contro lar , se rá el de d iseñar; así, este últ imo dice: "El d iseñador es a lguien que se apar ta de lo 

que ya se es tá l levando a cabo para crear una intervención y la tarea del d iseñador es ident i f icar 

los qu iebres recurrentes, o las interrupciones en las act iv idades que se están l levando a cabo , 

p repa rando in tervenciones para reajustar las act iv idades de tal modo que puedan hacer f rente a 

d ichos qu iebres o b ien evi tar los." (Flores, 1989) 
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Si b ien F lores escr ib ió es to pensando en d i rectores de empresa , la m i s m a idea puede 

apl icarse al m u n d o de la enseñanza , en donde f recuen temen te surgen esos "qu iebres. Por o t ra 

parte, exist i rán tamb ién á reas de opor tun idad ta les c o m o apl icar nuevas, actua l izar el 

conoc imien to , me jo ra r la b ib l iograf ía para el curso, desarro l lar nuevas habi l idades, e tcétera. 

Los d iseños d e b e n exp lorar en la act iv idad menta l del a lumno de acuerdo c o n pa rámet ros 

de ef ic iencia, opor tun idad , comple j idad cognosc i t iva y mot ivac ión . 

Has ta ahora , las hab i l idades de expos ic ión verba l del pro fesor sólo const i tuyen una par te 

del éxi to en el sa lón de c lase; la otra porc ión — t a l vez la m á s impor tan te— está const i tu ida por la 

mane ra en que el p ro fesor es t ruc ture su p rog rama y la generac ión de exper ienc ias de aprend iza je . 

5.2 Consideraciones 

H e m o s visto a t ravés del presente proyecto de tes is , las neces idades de la innovac ión 

educat iva a las que se en f ren ta la human idad y c o m o la tecno log ía ha camb iado todos los ámb i tos , 

de manera que v iv imos en una era de conoc imien to mov ida por una gran máqu ina tecno lóg ica que 

d e b e m o s aprender a aprovechar . 

T a m b i é n fu imos de la m a n o , en tend iendo la f i losof ía de! Instituto Tecno lóg ico y de Estud ios 

Super iores de Monter rey , a t ravés de su re ingenier ía educat iva , l lamada rediseño y la f o r m a en que 

este se apoya en la mis ión p lan teada por la inst i tución. 

A d e m á s abo rdamos el t e m a de la tecno log ía y c o m o esta ha ¡do cambiando a t ravés del 

t i empo. Las d i ferentes her ramientas d isponib les para ef ic ientar el aprendiza je y lograr las metas 

organ izac iona les y las caracter ís t icas que t iene la her ramienta Learning Space para faci l i tar el 

aprend iza je co laborat ivo 

Por úl t imo h e m o s hab lado de las neces idades que t iene la enseñanza y de la impor tanc ia 

que t ienen los recursos h u m a n o s en la adopc ión de las tecnologías y en la habi l idad para 

adoptarse a los camb ios . 
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Part iendo de que e l rediseño del ITESM plantea la neces idad de conver t i r el p roceso 

cen t rado en la enseñanza hac ia el cent rado en el aprendiza je individual y co labora t ivo y e n las 

bases de la mis ión sobre las habi l idades, act i tudes y va lores, se necesi ta que a d e m á s de las bases 

d idáct icas y la ex is tenc ia de la tecno logía , es ta se sepa aprovechar , admin is t rar y ef ic ientar. 

T a m b i é n es impor tante recalcar la impor tanc ia que t ienen los faci l i tadores del p roceso de 

camb io , la in f raestructura y la capac i tac ión, para que la adopc ión de una nueva moda l i dad sea 

ex i tosa. Se t iene que constru i r un espac io y un t i empo, en el que los usuar ios se p u e d a n adap ta r 

de acuerdo a sus capac idades . 

T o d o esto se pre tende lograr a t ravés del aprendiza je basado en p rob lemas , 

t ranspo lándo lo a un contex to en que el a l umno puede ser cualquier usuar io de l red iseño e n un 

de te rm inado c a m p u s y el profesor v iene s iendo el faci l i tador que va a dar las he r ramien tas 

necesar ias para que el usuar io ap renda por cuen ta propia y que la Inst i tución se t rans fo rme e n una 

organ izac ión aprend ien te . 

5.3 Antecedentes para el modelo 

El Red iseño p lanteado por la Vicerector ía Académica del S is tema ITESM, c o m e n z ó a 

imp lementa rse en el C a m p u s Centra l de Veracruz c o m o proyecto desde el año de 1996, 

imp lemen tándose en p rog ramas pilotos en a lgunas mater ias. En el m e s de enero de 1998, se 

incorpora la p la ta fo rma tecno lóg ica, comenzando con 14 mater ias red iseñadas, d iez de pro fes iona l 

y cua t ro de preparator ia . 

Estas mater ias comenza ron a impart i rse con la p la taforma tecnológ ica Lotus Notes , con 

g rupos re lat ivamente pequeños de estudiantes. Cabe menc ionar que d ichos cursos fueron 

red iseñados por los profesores t i tulares de las mater ias. Para la impart ic ión de los cursos , d ichos 

pro fesores contaron con una capaci tac ión consistente de cuatro módulos que hab laban sob re las 

hab i l idades, act i tudes y va lores que se qu ieren desarrol lar en el Tecno lóg ico de Monter rey. Por 

otro lado a a lgunos se les ofreció un manual para conocer la herramienta tecno lóg ica para 

t ranscr ib i r su mater ia l a ésta. En ese entonces nacía a nivel S is tema ITESM. El rediseño tal y c o m o 

lo c o n o c e m o s ahora. 
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De las mater ias red iseñadas en enero, aún se impar ten nueve mater ias en el C a m p u s 

Cent ra l de Veracruz , las d e m á s aún no se han adop tado al proceso de red iseño por d i f i cu l tades 

tecno lóg icas o pedagóg icas . T a m b i é n cabe resaltar la impor tanc ia que la capac i tac ión ha j u g a d o 

desde en tonces , pues to que los profesores que "abr ieron camino" al red iseño en el c a m p u s , no 

con taron con una capac i tac ión tecnológica adecuada para comprender las c a p a c i d a d e s y 

aprovechar todas las venta jas de la herramienta Lotus Notes. 

En agos to de 1998, el C a m p u s Central de Veracruz tenía 21 proyectos de red iseño en 

imp lementac ión , de los cua les ún icamente se ocuparon 16 de el los por d i f icul tades tecno lóg i cas 

por par te de los pro fesores o a lumnos , y porque el rediseño tecnológ ico tal c o m o lo conoc ie ron , no 

se adop tó a sus neces idades . T a m b i é n se obtuv ieron 18 t ransferencias adqu i r idas d e o t ros 

c a m p u s , de las cua les al m e n o s c inco de ellas no se ut i l izaron porque los pro fesores no pud ie ron 

adapta rse a el las por d iversos factores c o m o que perd ieron el hilo de las ac t iv idades, res is tenc ia a l 

camb io para el red iseño o fa l ta de capaci tac ión adecuada para adaptar el mater ia l . 

Por otro lado, de los 14 profesores que comenza ron red iseñando desde cero en e n e r o de 

1998, éstos pasaron a ser 3 6 profesores involucrados en el p roceso de red iseño ent re los q u e 

adoptaron t ransferenc ias y los que real izaron sus propios rediseños. A lgunos de estos p ro feso res , 

t omaron un cu rso de capac i tac ión para conocer la p la taforma tecnológica, conoc iendo las 

posib i l idades que esta les of rece y adaptando a sus cursos los e lementos que les eran út i les. 

Dichos cursos de capac i tac ión se comenzaron a impart ir en el mes de jun io del año 1998 y 

ac tua lmente se s iguen o f rec iendo semest ra lmente . A pesar de que sobre todo los pro fesores que 

t ransf ieren, han mos t rado su interés en part icipar en el los, no se ha visto la m i s m a d ispos ic ión por 

parte del personal de p lanta y la gran mayoría de los auxi l iares. Esto se ha deb ido a d ive rsos 

fac tores c o m o la durac ión de los cursos, o las horas en el que este ha s ido p rog ramado , su 

imposib i l idad para cumpl i r con las act iv idades que este requiere, la incer t idumbre de no conoce r su 

ut i l idad o s imp lemente fal ta de interés. Por otro lado es importante recalcar que el ITESM p ide que 

d ichos cursos sean obl igator ios, más se los acredita a aquel las personas que hayan real izado un 

red iseño, por lo cua l la mayor ía de los profesores de planta han conoc ido la p la ta fo rma 

empí r i camente y se l imitan a uti l izar las funcional idades que hasta ahora conocen . 
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Para Agos to de 1999 cerca de 52 profesores están cerca del p roceso de red iseño: la t asa 

de crec imiento de cu rsos red iseñados en el c a m p u s ha sido m u y e levada y por supues to la 

d e m a n d a de capac i tac ión para sat is facer las nuevas neces idades se e leva cons ide radamen te . Por 

otro lado en los Cong resos de Ca l idad Académica l levados a cabo en el I T E S M C C V , se ha 

p lanteado por par te de los pro fesores la necesidad de contar con una capac i tac ión a d e c u a d a pa ra 

el mane jo de sus cu rsos red iseñados. 

Se ap l icaron encues tas a a lgunos profesores de p lanta y auxi l iares para c o n o c e r sus 

inquietudes tecno lóg icas en cuanto al rediseño, ten iendo c o m o conc lus iones las s igu ientes : 

• Los pro fesores cons ide ran que su capaci tac ión para usar la p la ta fo rma es suf ic iente, m á s 

a lgunos la cons ide ran def ic iente. 

• Los pro fesores que c o m e n z a r o n red iseñando por su cuenta apenas ut i l izan 3 he r ramien tas 

bás icas de las her ramientas de Lotus Notes, en su mayor ía por fa l ta de conoc im ien to d e e l las 

o porque no se les hab ía ocurr ido c ó m o uti l izarlas. 

• A lgunos de los pro fesores que han t omado cierta capac i tac ión cons ideran que las 

her ramientas que has ta ahora no uti l izan no se adaptan a su rediseño. 

• Las tecno logías pueden ayudar a incorporar la p la taforma tecnológ ica de mejor mane ra . 

Las sugerenc ias para mejorar el apoyo tecnológico, especi f ican los s igu ientes puntos : 

• El personal es insuf ic iente para sat isfacer las exigencias del pro fesorado. 

• Es necesar io o f recer cursos complementar ios a la p lataforma tecnológ ica. 

• Ser ía bueno explorar las herramientas para hacer uso de el las. 

• Sug ieren que se den a conocer las posibi l idades de Lotus Notes. 

• Cons ideran que se neces i ta t i empo para mejorar el aprendizaje de las her ramientas . 

Por otro lado, a f i rman que podría haber a lgunas herramientas que ser ían úti les para 

mejorar o hacer m á s fácil la adopc ión de sus cursos. 
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5.4 En qué consiste 

Debido a las caracter ís t icas de la capac i tac ión tecno lóg ica del c a m p u s que se ha 

menc ionado has ta el m o m e n t o , a las inquietudes presentadas por los pro fesores y a las 

neces idades que se t ienen de que la comun idad de profesores tenga a la m a n o lo necesar io p a r a 

red iseñar y para man tene rse en es t recha comun icac ión con el p roceso, en la p resente tes is se 

hace una p ropues ta por m e d i o de un mode lo que cons is te en of recer d iversas her ramientas para 

que los pro fesores v a y a n m a n o a m a n o con el p roceso de red iseño, después de tener b ien 

c lar i f icados sus ob je t ivos pedagóg i cos . Este mode lo es tá desarro l lado a t ravés de tecno logías w e b , 

espec i f i cadas por los p ro fesores c o m o de uti l idad para el p roceso de rediseño. A t ravés de una 

pág ina va gu iando al p ro fesor independ ien temente de su nivel de capac i tac ión , para encont rar las 

her ramientas q u e neces i ta p a r a resolver sus p rob lemas. 

C o n es te mode lo se p ropone que el pro fesor s iga una ser ie de pasos pa ra l legar a 

imp lementa r un red iseño tecno lóg ico que rea lmente responda a sus neces idades , c o n o c i e n d o 

todas las her ramien tas que t iene a la m a n o . Es impor tante recalcar que e l mode lo p ropues to n o 

pre tende atacar el pun to de v is ta pedagóg ico , pues no es su mater ia de estudio; m á s sin e m b a r g o 

const i tuye un c o m p l e m e n t o de la tes is e laborada por la Lic. Leonor A lvarez Cer tucha en 1998 

( ITESM C C V ) que tuvo c o m o resul tado el mode lo PAI2005 , e laborado para l levar de la m a n o al 

pro fesor para se lecc ionar su metodo log ía pedagóg ica . El comp lemen to que real izan a m b o s 

mode los , o f rece al p ro fesor la venta ja de l levarlo paso a paso en la or ientac ión para poner en 

marcha su red iseño. 

As í pues , el ob jet ivo de d icha propuesta se resume en lo s iguiente: 

Proporcionar al profesor las herramientas que requiere para contar con la información y 

recursos necesarios que lo ayuden a mejorar y sacar provecho de la plataforma tecnológica para 

que apoye su rediseño. 

C o m o ya d i j imos, el mode lo of rece una ser ie de e lementos apoyados por medio de la 

tecno log ía web , que se cons ideran úti les para que el profesor pueda tomar los para apoyar la 

const rucc ión o me jo ramien to del rediseño, sin neces idad de tener que acudir al personal de 
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soporte tecnológico o de dedicar horas de capacitación para entender el funcionamiento 

tecnológico. 

Es importante mencionar que el modelo es dinámico y depende de las expectativas y 

necesidades de los profesores, por lo que independientemente de que en la presente fecha cuente 

con ciertos módulos, está pensado para modificarse y adaptarse a las exigencias cambiantes del 

entorno. Es decir que puede clasificarse como un modelo dinámico. 

Por otro lado, el objetivo del modelo será fortalecer por medio de la tecnología el proceso 

de innovación educativa propuesto por el ITESM. Debido a que los fundamentos teóricos del 

presente estudio de tesis se realizan en base a la metodología de aprendizaje basado en 

problemas, el modelo está básicamente centrado en que cumplir la función principal sea la de 

responder a la problemática de los usuarios y a crecer conforme más uso de él se haga. Esto hará 

que su fuente de enriquecimiento sea mayormente por medio de las experiencias acumuladas por 

el profesorado. Los elementos del modelo se interrelacionan de la siguiente manera: 

O B J E T I V O 

I l u s t r a c i ó n 4: El m o d e l o p r o p u e s t o 

Por otro lado, la página web que representa al modelo está constituida por diversas 

herramientas: 

• Introducción y Aprendizaje basado en problemas 
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El mode lo proporc iona una def inic ión y especi f icación de lo que signif ica el ABP y el papel 

que juega dentro del mode lo . Por otro lado están incorporados una serie de documentos que l levan 

de la mano al profesor gu iándolo en los pasos que debe seguir para terminar su rediseño y la 

manera en que se l leva a cabo la capaci tac ión para el rediseño. 

•> Característ icas de la p la ta forma tecnológica 

Se proporc iona la def inic ión de la herramienta Lotus Notes y Learning Space. Sus 

característ icas de espacia l idad y t iempo, para que el profesor conozca de an temano a lo que se 

enfrenta. 

• Manuales tecnológicos de apoyo al rediseño 

En esta parte se of recen los manuales tecnológicos que puedan servir de apoyo para la 

creac ión del curso. Esto incluye herramientas anexas c o m o el uso de paquetes de product iv idad 

que se puedan utilizar en la creac ión o implementac ión del curso rediseñado. 

• Módulo de Preguntas f recuentes (FAQ) 

Esta es una de las partes más interesantes del modelo. A pesar de que se puede 

considerar una herramienta con información permanente , la información que se deposi ta aquí se 

crea en base a la retroal imentación de los mismos profesores, provenientes de otras partes del 

modelo. 

• Act iv idades y avisos de rediseño 

El único objet ivo de estas secciones es mantener informados a los profesores de lo que 

sucede en el rediseño y de los puntos importantes a considerar para sus c lases, haciendo 

relevancia en el los. 

• Casos y Tips para el rediseño 

Las personas que const i tuyen el apoyo tecnológico proporc ionarán los recursos 

informativos necesar ios para clarif icar casos que hayan ocurrido ya sea dentro del campus o del 
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I T E S M y poner su so luc ión de la m i s m a fo rma que sugerenc ias o t ips a cons iderar , d e m a n e r a q u e 

el p ro fesor se enr iquezca con este conoc imiento . 

• Base de conoc imien to para pro fesores 

El punto de apoyo de l mode lo que rea lmente consis te en un grupo de d iscus ión , por m e d i o 

del cua l c a d a uno de los pro fesores expresa sus inquietudes, p rob lemas o dudas y es tá ab ier to 

para que ot ros pro fesores o el m i s m o apoyo tecnológico dé respuesta con fo rmando un a l m a c é n d e 

da tos que vaya c rec iendo con el t i empo y por medio del cual en el fu turo, los p ro fesores p u e d a n 

busca r las respuestas a sus p reguntas s in neces idad de esperar respuesta . 

• Bases de segu imien to y conoc im ien to 

Se const i tu i rá una base de datos con la in formación del compor tamien to de c a d a u n a d e 

las mate r ias , los p rob lemas surg idos e n los d i ferentes per iodos esco lares y la reso luc ión q u e s e d é 

a c a d a uno de el los, para q u e en un fu turo haya bases sól idas para t o m a r dec is iones. 

• Documen tac i ón académica 

Const i tu ida bás icamente por documentos informat ivos y l igas de los si t ios re lac ionados 

con el red iseño, la capac i tac ión ( P D H D ) , los avisos pert inentes, etc. 

• Estadís t icas de Red iseño 

Un histór ico del compor tam ien to de los cursos imp lementados en el ITESM C a m p u s 

Cent ra l de Veracruz . N ú m e r o de proyectos de rediseño y t ransferenc ias, así c o m o mater ias q u e se 

han impar t ido en los d i ferentes c ic los escolares, etc. 

Para observar el mode lo operat ivo se pide al lector visitar la s iguiente d i recc ión: 

http://webmaster.ver.itesm.mx/mar/ 
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5.5 Problemática que resuelve 

El p resente mode lo bás icamente ayudará a d isminuir la res is tencia al camb io d e los 

p ro fesores para dedicar c ier ta can t idad de t i empo a la capac i tac ión y para tener una or ien tac ión 

pe rsona l i zada a d e c u a d a sin tener que depender de los recursos h u m a n o s or ientados a la aseso r ía 

tecno lóg ica . 

Has ta ahora la p rob lemát ica p lan teada es la s iguiente: 

• Fal ta de capac i tac ión 

• Fal ta d e t i empo para comp le ta r la capac i tac ión 

• Desconoc im ien to de la p la ta fo rma 

• Desap rovechamien to de los recursos 

• Fal ta de in fo rmac ión al m o m e n t o que se requiere 

• Impos ib i l idad del persona l de apoyo tecno lóg ico para sat isfacer t odas las d e m a n d a s . 

Deb ido a las bases de datos incorporadas en el mode lo y a los grupos de d iscus ión 

incorporados , se faci l i tará el p roceso de consu l ta del profesor y con fo rme más preguntas y d u d a s 

haya den t ro de l mode lo , la base de conoc imientos crecerá, permi t iendo a las nuevas generac iones 

de p ro fesores hacer uso del mode lo . El punto m á s importante es que captura la exper ienc ia v iv ida 

pe rsona lmen te por c a d a profesor y por la organ izac ión. 

Para los pro fesores nuevos o desor ientados en el p roceso de rediseño, será m u y fáci l 

t o m a r el mode lo y seguir lo para c o m e n z a r a rediseñar, sin neces idad de invertir tantas horas 

capac i t ándose y ún icamente se lecc ionando las herramientas necesar ias para él . 

Por otro lado, el mode lo resumirá en general las horas de capac i tac ión necesar ias para los 

p ro fesores invo lucrados en el p roceso del rediseño, puesto que todas las herramientas es tarán en 

l ínea para ser ut i l izadas en el m o m e n t o que se requieran. Para esto, es importante que el mode lo 

es té d ispon ib le todo el t iempo y que se haga públ ico a todos los profesores. 
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El aprend iza je basado en p rob lemas será el resul tado de la in teracc ión c reada en los 

g rupos de d iscus ión de pro fesores , que a largo plazo también se puede enr iquecer c o n 

comen ta r i os de ot ros pro fesores del S is tema ITESM. Por otro lado la e fect iv idad a u m e n t a r á o 

d i sm inu i rá en el g rado en que el mode lo sea aceptado y las inquie tudes p lan teadas se resue lvan 

en el prec iso m o m e n t o en que se requ ieran. Tamb ién la f lexibi l idad que se le de al usuar io para 

c o m p r e n d e r el func ionamien to de la her ramienta web , tomará un papel p reponderan te . 

5.6 Metodología del modelo 

La metodo log ía para segui r el mode lo es muy s imple hac iéndose una ser ie de 

cues t i onamien tos y func iona de la s igu iente manera : 

¿El pro fesor es nuevo en el p roceso de redlseño? 

Si el pro fesor es nuevo , puede visitar la int roducción del mode lo , el f unc ionamien to q u e 

t iene es te y def in ic iones que lo ayudarán a meterse poco a poco en el p roceso de red iseño, c o m o : 

• La mis ión 

• El po rqué del red lseño 

• El mode lo del PAI2000 

• In formación sobre la capac i tac ión 

• In formación sobre los e s q u e m a s de profesores 

• Manua les 

• T ips 

•> Preguntas f recuentes 

Si el profesor ya es taba involucrado en el proceso de rediseño, t iene que hacerse una 

p regun ta bás ica: 

¿Quiero resolver un p rob lema, aportar o s implemente aprender? 
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Si e l p ro fesor t iene un p rob lema necesi tará indagar qué c lase de p rob lema es . Si el 

p r o b l e m a es bás ico o de un proced imiento funcional tendrá que visitar las s igu ientes secc iones : 

• Manua les 

• P regun tas Frecuentes 

• B a s e de conoc imien tos 

S i el p rob lema no es básico y se refiere a la manera de incorporar tecno log ía a su cu rso 

t o m a n d o en c u e n t a d i ferentes cons iderac iones o al ternat ivas en tonces las secc iones m á s práct icas 

p u e d e n ser : 

• T i p s 

• C a s o s 

• P regun tas Frecuentes 

• B a s e de conoc imien tos 

La s igu ien te pregunta sería: 

¿ S e resolv ió la duda que el profesor tenía? 

Si la respues ta es sí, es posib le que quiera aportar algo a la base de conoc im ien tos para 

que su exper ienc ia quede documen tada . 

Si la respuesta fue no, puede entrar a la base de conoc imientos y depos i tar su duda para 

que a lgu ien la resue lva si conoce el s igni f icado. 

Por o t ro lado si el profesor ún icamente quiere aportar su conoc imiento , puede documen ta r 

su caso a t ravés de la base de conoc imientos o constatar su exper ienc ia en la m i sma . De la m i s m a 

m a n e r a si al p ro fesor le interesa aprender puede leer cualquiera de las secc iones que le sea úti l . 

Es to permi te que el mode lo vaya aumentando la base de conoc imientos , que se vue lva 

d inámico y c rezca en base a la exper ienc ia de la organización. 
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C a d a nivel que puede ir s igu iendo el profesor está documentado en una pág ina , d o n d e 

podrá ir se l ecc ionando el cam ino que va a segui r y puede hacerlo tan d inámico c o m o qu iera . 

Se r e c o m i e n d a vis i tar la pág ina del mode lo para ver la metodología descr i ta : 

ht tp: / /webmaster .ver . i tesm. mx/mar/ 

A con t inuac ión se expone el d iag rama de la metodología a segui r por el profesor una vez 

que se encuen t ra dent ro del mode lo : 

I l u s t r a c i ó n 5: M e t o d o l o g í a de l m o d e l o 

Para que el mode lo func ione c o m o está p lanteado se deben cumpl i r c iertas prerrogat ivas, 

que se deta l lan en la secc ión s iguiente. 
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5.7 Entrevistas 

Para probar qué tan efect ivo resul ta el mode lo , c o m o se menc ionó en el anál is is de c a m p o , 

se d i seña ron una ser ie de entrev is tas para recolectar las percepc iones desde el pun to de v is ta de l 

pro fesor . 

A la p regun ta sobre el uso que se le podr ía dar al modelo en el m o m e n t o que se c o m i e n z a 

el red iseño todos los pro fesores contestaron que efect ivamente se le dar ía un uso út i l . 

T e x t u a l m e n t e el p ro fesor Or lando G ó m e z , profesor auxi l iar del c a m p u s puntua l izó: "Si hub ié ramos 

ten ido a lgo as í t odo hub ie ra s ido m á s fáci l pues tenemos todas las her ramientas que t e n e m o s a la 

m a n o " . 

Por o t ro lado el pro fesor Miguel Ánge l López del á rea de Matemát i cas y q u e f o r m a par te d e 

los p r imeros p ro fesores que c o m e n z a r o n con el rediseño af i rmó: 

"Si hub ie ra ten ido esto las cosas ser ian más fáci l . Hay cosas que yo todav ía no sé y e s 

m á s fáci l adqui r i r conoc im ien to t ransfer ido de otras personas, lo cual permi te el mode lo " . 

E n la s e g u n d a pregunta que habla sobre la uti l idad que los p ro fesores obse rvan 

ac tua lmen te se menc ionaron puntos muy importantes: 

• Permi te a lmacenar el conoc imiento de una organizac ión. 

• Es útil para resolver p rob lemas y no depender del personal tecno lóg ico para que nos 

ayude . 

• F o m e n t a el t rabajo co laborat ivo lo cual es el punto que hay que cubr i r ac tua lmente . 

• Permi te observar las exper iencias de los demás y poner las exper ienc ias prop ias. 

• Es m u y bueno incorporar una sección de mul t imedia donde tengamos los recursos a la 

m a n o . 

S o b r e la ef ic iencia de las herramientas presentadas, se acordó en que son fáci les de 

mane ja r y se a d e c ú a n a las neces idades del personal . Un punto m u y impor tante fue la sugerenc ia 

de incorporar la accesib i l idad del mode lo por medio de Lotus Notes, deb ido a que es probable que 
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la mayor ía de los p rob lemas se p resen ten es tando dentro de la p la ta forma. Esta es una cues t ión 

que es fáci l de incorporar . Las her ramientas que más l lamaron la a tenc ión fue ron los g rupos de 

d iscus ión o base de conoc im ien tos y los manua les , deb ido a que a m b o s se cons ide ran de una 

ut i l idad s u m a m e n t e g rande por e jemplo para no estar buscando un libro o pa ra no ir a la o f ic ina de 

otro pro fesor a consu l ta r a lgo. 

Por ú l t imo, respecto a las desventa jas y venta jas del mode lo , los comen ta r ios fue ron los 

s igu ientes: 

D E S V E N T A J A S 

• A lgunos pro fesores al ver el mode lo a s imple v ista no lo v ie ron c o m o un m o d e l o de 

aprend iza je basado en p rob lemas . Al momen to de l legar a la Base de conoc im ien tos 

ident i f icaron per fec tamente lo que se quiere lograr a t ravés de é l . 

• Se sugi r ió p lantear la metodo log ía propuesta en el capí tu lo anter ior g rá f i camen te en el 

mode lo , de f o r m a que el profesor no se pierda buscando lo que neces i ta . 

• Para que el mode lo sea efect ivo se t iene que garant izar su uso. 

V E N T A J A S 

• Permi te el aprend iza je co laborat ivo. 

• Los pro fesores pueden saber y aprender a través de lo que hacen los d e m á s . 

• Es fáci l de uti l izar y bastante comprens ib le . 

• Incorpora d iversas her ramientas que no se tenían a la mano . 

• A t ravés de é l , el profesor puede dejar de depender de as ignar un t i empo para la 

capac i tac ión o para encont rar al personal de apoyo tecnológ ico. 

• Los prop ios pro fesores resuelven sus prob lemas. 

• Ayuda en el p roceso de sensibi l ización hacia la p lataforma. 

• Es s u m a m e n t e útil para aque l profesor que quiere rediseñar y no sabe c ó m o . 
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En genera l la eva luac ión de l mode lo fue bastante posit iva y a los p ro fesores les gus tó 

m u c h o la idea de contar con es te a p o y o tecno lóg ico . A d e m á s de esto, los p ro fesores e n c u e s t a d o s 

se compromet i e ron a ut i l izarlo y a contag iar a los d e m á s e lementos para que hagan lo m i s m o y 

es te func ione c o m o está p laneado . 

5.8 Propuesta de implementación 

El protot ipo del mode lo ya se encuent ra real izado y ún icamente fa l ta c o m e n z a r a 

a l imentar lo con la in fo rmac ión , lo cua l se comenza rá a realizar en el m o m e n t o de que d i cho m o d e l o 

se abra al públ ico. 

El mode lo se l iberará a c ier tos pro fesores para real izar una p rueba pi loto de acep tac ión y 

recibir la re t roa l imentac ión per t inente para mejorar los puntos débi les de és te e incorporar 

cues t iones de mayo r ut i l idad en base a las neces idades . 

Es impor tante menc ionar de que independ ientemente de que se t iene p e n s a d o q u e el 

s i s t ema se a l imenta por med io de in formac ión de los propios pro fesores, el segu im ien to po r par te 

del apoyo tecno lóg ico es cons tan te y estos a su vez a l imentarán las par tes que cons ide ren déb i les 

o que hay que comp lemen ta r , as í c o m o la moderac ión de los grupos de d iscus ión , las b a s e s de 

conoc im ien to y la p regun tas f recuentes . 

Una vez que el mode lo haya s ido aceptado por la muest ra pi loto (cons is tente en una 

mezc la de pro fesores de preparator ia y profes ional , y tanto transf ir ientes c o m o red iseñadores) , el 

mode lo se l iberará al públ ico para que las bases de datos comiencen a l lenarse de in fo rmac ión y a 

ut i l izarse al 1 0 0 % . En el m o m e n t o en que se ver i f ique que dicho mode lo func ione de acue rdo a la 

p laneac ión que se l levó a cabo , se hará extensivo su uti l ización a C a m p u s con las m i s m a s 

caracter ís t icas de t a m a ñ o y neces idades del Campus Central de Veracruz. 

El mode lo menc ionado puede visi tarse en la dirección: 

http://webmaster.ver.itesm.mx/mar/ 
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CAPÍTULO 6 . CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES 

6.1 Introducción 

A t ravés de l p resente estudio de tesis, hemos real izado un viaje desde anal izar las 

t endenc ias educa t i vas no solo en nuest ro país sino en el mundo y el en foque hac ia la innovac ión 

tecno lóg i ca por med io de l uso exhaust ivo de la tecnología . Estos conceptos se fue ron expon iendo , 

así c o m o los fac tores que se han dado deb ido a todos estos camb ios y las nuevas tendenc ias en 

las o rgan izac iones así c o m o el concep to de organizac iones aprendientes. 

T a m b i é n ana l i zamos la tendenc ia que ha tenido el S is tema ITESM al imp lemen ta r un 

nuevo m o d e l o educat ivo en v istas hac ia la re ingeniería del p roceso enseñanza-aprend iza je y 

conoc ido c o m o el red iseño educat ivo, m i smo en el que se centra el p resente es tud io . 

La func ión pr imord ia l de este documen to no solo exponer las repercus iones tecno lóg icas 

en el C a m p u s Cent ra l de Veracruz que real izar un cambio de esta magni tud t rae cons igo pa ra los 

es tud ian tes y p r inc ipa lmente los profesores. Se expus ieron ventajas y desventa jas de uti l izar la 

tecno log ía c o m o a y u d a para lograr un cambio , así c o m o los temores e inquie tudes de la gen te por 

adap ta rse a é l . 

La func ión que d e s e m p e ñ a n los profesores y su aceptac ión para el uso de las 

he r ramien tas q u e el S i s tema pretende incorporar al rediseño es vi tal , deb ido a que éstos son la 

punta de lanza para real izar un verdadero cambio y para convencerse no so lamente a el los s ino a 

sus prop ios a l umnos de las posib i l idades que un s is tema computac iona l puede dar le a la 

educac ión y o lv idarse de conceptual izar lo c o m o algo que obstacul iza el aprendiza je. 

Es así c o m o el profesor a s u m e la responsabi l idad de conocer las her ramien tas 

tecno lóg icas para incorporar las c o m o un medio, y no un f in, en el rediseño de sus cursos y 

sobre todo para poder evaluar las ob jet ivamente y decidir cuales son las que mayor venta ja le 

o f recen . Para poder lograr esto, es imprescindible que el profesor esté capac i tado para su uso y 
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que se le o f rezca el apoyo tecno lóg ico necesar io para que esto se haga rea l idad, con el m e n o r 

es fue rzo pos ib le . 

As í pues , el apoyo tecno lóg ico y la gente ded icada a é l , j uegan un papel p reponderan te en 

el red iseño de una organ izac ión o un proceso c o m o la educac ión. La gente que o f rece este t ipo de 

a p o y o t iene que buscar me jo res al ternat ivas para lograr que la gente ap roveche la tecno log ía 

s i empre y c u a n d o esta c u m p l a con los requisi tos pedagógicos del profesor o la mater ia en 

cues t i ón . 

El mode lo p ropues to en el p resente estudio de tesis, pretende lograr t odas es tas c o s a s , 

s i m p l e m e n t e fac i l i tando a aque l p ro fesor rediseñador, cierto t ipo de her ramientas q u e p u e d a usar 

e n cua lqu ie r m o m e n t o y cas i e n cua lqu ier lugar, en el momen to que las requiera. 

Por o t ro lado, permi te que el pro fesor se capac i te por su cuen ta y no t enga q u e d e p e n d e r 

de un t i e m p o y un espac io def in idos pa ra tomar cursos que le ayuden a conoce r una p la ta fo rma 

tecno lóg i ca o un p rog rama especí f ico y le permi ta evaluar di ferentes al ternat ivas. 

Por ú l t imo y el punto m á s impor tante es que a t ravés del Mode lo Tecno lóg ico de A p o y o a l 

Red i seño propuesto , es tamos desarro l lando una metodología de aprendiza je basado en p rob lemas 

en una o rgan izac ión , med ian te la cua l se enr iquecen las bases de conoc imiento con la exper ienc ia 

d iar ia de l m i s m o profesor, y el va a ser el agente de cambio que con sus dudas o p rob lemas , haga 

c recer la exper ienc ia del c a m p u s y contag ie a los demás profesores, para que de es ta fo rma , poco 

a poco sean m á s y m á s las her ramientas d isponib les para toda la comun idad del C a m p u s Cent ra l 

de Verac ruz . 

A lgunas venta jas que of rece el modelo : 

• Es interact ivo y uti l iza la tecno logía w e b para hacerse disponible. 

• P rovee al profesor una her ramienta no solo para comenzar a rediseñar paso a paso s ino para 

me jo ra r con t inuamente su rediseño. 

• Está a la m a n o en la compu tado ra del profesor al momento en el que este rediseña. 
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• A p o y a al mode lo educat ivo del I T E S M al centrarse pr imord ia lmente en la tecno log ía Learn ing 

S p a c e , s in dejar otras al ternat ivas at rás. 

• V incu la los procesos tecno lóg icos para lograr un buen rediseño. 

• Es d inámico y f lexible, fact ib le de la me jo ra cont inua. 

Este mode lo ya se encuent ra en su fase de implementac ión y es ob jeto de es tud io 

cons tan te el mejorar lo e incorporar nuevas tecnologías a él para que cump la con su ob je t ivo y 

c rezca con el conoc imien to adqui r ido en la organizac ión, así c o m o para resolver las neces idades 

c a m b i a n t e s del en torno. 

6.2 Trabajos futuros 

Los t raba jos futuros que se p roponen se encaminan a lo s igu iente: 

• L a imp lemen tac ión del mode lo en base a un anál is is de sensib i l ización (en p roceso) . 

• U n es tud io sobre la metodo log ía de los profesores al incorporar las her ramientas , desc r ib iendo 

pa ra q u é ut i l izan cada una, c ó m o se incorporó, porqué etc. de manera que esto se pueda 

compar t i r con otros pro fesores. 

•> Modi f icar el mode lo para que si rva a los profesores de cátedra del C a m p u s Centra l de 

Ve rac ruz o inclusive su adaptac ión a nivel S is tema. 

• Estud io deta l lado de cada una de las herramientas para ver exac tamente qué p rob lemas 

resue lven . 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Encuesta realizada en la investigación de campo 

Nombre:. División: _____ 

La presente encuesta tiene como objetivo conocer las inquietudes tecnológicas de los profesores, para 
realizar un modelo tecnológico que apoye al rediseño como parte de mi investigación de tesis. Te agradezco 
de antemano tus respuestas. 

1. ¿En qué periodo escolar comenzaste tu relación con el rediseño tecnológico (ya sea rediseñando o 
transfiriendo)? transtiriendo) < 

2. Consideras que la capacitación tecnológica para manejar la plataforma es: 

Excelente Suficiente Deficiente _Nula 

3. ¿Conoces todas las herramientas que te ofrece la plataforma tecnológica? 

Si No 

4. Las herramientas que utilizas en tus cursos rediseñados son: 

Programación de actividades 
Documentos informativos (revistas, artículos, etc.) 
Fechas de entrega con due dates 
Entrega de tareas por plataforma 
Retroalimentación para los alumnos 
Quizes y exámenes por plataforma 
Autoevaluaciones por parte del alumno 
Multimedia 
Autocalificación de tareas o exámenes 
Discusiones 

5. Si no utilizas alguna de éstas herramientas, esto se debe a (puedes marcar varias opciones): 

Temor Desconocimiento No se adaptan a mi rediseño No se me había ocurrido 

Es muy complicado Los alumnos se quejan Trabajo doble No me agrada 

Otra (especificar) ____ 

6. El apoyo tecnológico que se te ha ofrecido es: 

Excelente Bueno Regular Deficiente Pésimo 

7. ¿Qué le faltaría a este apoyo tecnológico para satisfacer tus expectativas completamente? 

8. Enumera del 1 al 9 la importancia que le das a las siguientes tecnologías para ayudarte a mejorar tu 
rediseño. Es importante que asignes un número a todas las opciones. (1= menos importante, 1=más 
importante). 

Grupos de Discusión Manuales Preguntas Frecuentes Históricos Tips 
Documentos académicas Seguimiento de materias Multimedios Capacitación 

Otra herramienta: 

9. Si hubieras contado con dichas tecnologías al iniciar tu rediseño ¿crees que tendrías menos problemas? 

Si No 

10. Si se te ofrece un modelo con las tecnologías mencionadas, ¿lo usarías? 

Si No 
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ANEXO 2. Grupos Rediseñados de Agosto-Diciembre 1999 

P R O F E S I O N A L 
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P R E P A R A T O R I A 
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ANEXO 3. Análisis de Regresión 

D e p e n d e n t C1 
M ú l t i p l e R e g r e s s i o n R e p o r t 
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E i g e n v a l u e s o f C e n t e r e d C o r r e l a t i o n s 

I n c r e m e n t a l C u m u l a t i v e C o n d i t i o n 
N o . E i g e n v a l u e P e r c e n t P e r c e n t N u m b e r 
1 1.000000 100.00 100.00 1.00 
Al l Condi t ion N u m b e r s less than 100. Mui t icol l inear i ty is N O T a prob lem. 

P l o t s S e c t i o n 

Histogram of Residuals of C1 Normal Probability Plot of Residuals of C1 
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ANEXO 4. Análisis de Clusters 
K - M e a n s C l u s t e r A n a l y s i s R e p o r t 
Page /Da te /T ime 1 11-14-1999 22:49:41 
Da tábase D : \PERSONAL \TES IS \AVANCEDIC \TES IS -NCSS.S0 
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K - M e a n s C l u s t e r A n a l y s i s R e p o r t 
Page /Da te /T ime 2 11-14-1999 22:49:41 
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