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1. RESUMÉN EJECUTIVO  

 

Los fines de la educación y los nuevos retos que supone una sociedad del conocimiento, hacen 

necesario replantear diferentes aspectos en la educación. Es preciso repensar la manera como 

accedemos a la información y que hacemos con ella. Por ello, en el sistema educativo, se requiere 

plantear alternativas que permita que los docentes accedan a estrategias pedagógicas incorporando 

nuevas tecnologías como herramienta primordial para el ejercicio de la enseñanza y que redunde 

en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. 

En ese orden de ideas, de acuerdo con la misión y la visión de la Secretaria de Educación 

del Distrito (SED), se plantea la necesidad de brindar a los docentes de los colegios oficiales unas 

orientaciones generales sobre la mejor manera de incorporar la tecnología en aula de clase, y como 

con ellas se puede lograr que los estudiantes adquieran nuevos y mejores aprendizajes, teniendo 

como eje el desarrollo humano. Para ello el primer paso es reconocer las potencialidades de las 

nuevas tecnologías en la dinamización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entendiendo 

por nuevas tecnologías, en este contexto, las aplicaciones de la web 2.0 que a priori se antojan 

adecuadas para fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje que permiten la apropiación y 

creación de nuevo conocimiento.  

El segundo paso es identificar la forma como docentes y estudiantes están utilizando estas 

nuevas tecnologías en el aula. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizan encuestas que permiten 

identificar el acceso, uso y apropiación, por parte de estudiantes y docentes, tanto de recursos de 

hardware (elementos fijos y móviles), de la red internet y de aplicaciones de la web 2.0, con un 

capítulo especial para las redes sociales.  Se indaga por el uso en las practicas pedagógicas y el 

impacto que tienen en situaciones de convivencia. Finalmente se elaboran orientaciones con el 

ánimo de brindar a docentes y estudiantes, algunas ideas respecto al uso y apropiación de las 

nuevas tecnologías en la escuela sugiriendo además una ruta para la implementación de las mismas 

en los colegios oficiales del distrito como alternativa que permita el mejoramiento de la calidad 

educativa en los colegios de la ciudad. 
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2. INTRODUCCIÓN  

La sociedad plantea un sinnúmero de retos a los sistemas educativos, más aún en el mundo 

globalizado que nos encontramos. Por ello, es necesario pensar en cómo hacer de la educación una 

herramienta eficaz y poderosa que le permita a los niños, niñas y jóvenes enfrentar los retos que 

les traza esa sociedad en la cual les tocará vivir como miembros activos. Entre los aspectos en que 

se deben focalizar esfuerzos es la apropiación y el buen uso, en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que, a través de 

ellas, como herramienta curricular y didáctica, se puedan potenciar los aprendizajes de los 

estudiantes y al tiempo se vayan eliminando las brechas tecnológicas que puede ser el principal 

elemento que segregue en el futuro cercano.  

Por ello en el presente documento que hemos denominado ñORIENTACIONES 

CURRICULARES PARA LA APROPIACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS 

COLEGIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SABERES Y 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVAò, pretendemos presentar a docentes y 

estudiantes una propuesta en donde se planteen alternativas para el abordaje el tema del uso 

productivo de las TIC, que permita una mayor comprensión de la utilidad que puede tener su 

aprovechamiento al interior de los ambientes de aprendizaje. Este uso productivo de las TIC se 

trabajará en el contexto de la educación básica y media como apoyo a la modalidad presencial. 

En Colombia el grado de penetración de las TIC ha ido aumentando de manera acelerada. 

Según datos del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), 

en Colombia, ñal t®rmino del primer trimestre 2016, la variaci·n porcentual del número de 

conexiones a Internet Banda Ancha presentó un incremento del 6,4% con relación al cuarto 

trimestre de 2015, y un crecimiento del 19,2% con referencia al primer trimestre de 2015ò 

(MinTIC, 2016, p.7) en tanto que en el mercado de internet m·vil, ñal t®rmino del primer trimestre 

de 2016 alcanzó un total de 8.041.314 suscriptores, lo que representa una variación absoluta de 

768.168 suscriptores, y una variación porcentual de 10,6% con relación al cuarto trimestre de 
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2015ò (MinTIC, 2016, p.25). Ello da cuenta de la dinámica del proceso de penetración de las TIC 

en el país.  

La Secretaria de Educación del Distrito (SED), en su plan estratégico de TIC para el año 

2015, da cuenta de una gran infraestructura TIC, representada básicamente en una red que conecta 

a los 361 colegios oficiales de la ciudad, a través de la cual se comunican una amplia gama de 

servidores y equipos de ofimática, que es administrado a través del software que tiene la entidad.  

Este panorama en el cual aparecen por un lado la acelerada penetración de las TIC en 

Colombia y por ende en Bogotá y por otro la infraestructura tecnológica por parte de la SED, 

representa una gran oportunidad para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

colegios públicos de la ciudad. El interés por el acceso, pero sobre todo el conocimiento que tienen 

niños, niñas y jóvenes sobre las nuevas tecnologías, las convierten en herramienta fundamental 

que pueden potenciar los docentes, en dichos procesos, para desarrollar unos ambientes de 

aprendizaje más lúdicos, pertinentes y contextualizados.  

Existe una correlación entre las posibilidades de acceso a nuevas tecnologías por parte de 

los ciudadanos desde temprana edad y los retos que ello implica para la educación, los retos en 

cuanto a convivencia y formación en los saberes para el desempeño profesional exigen idear 

nuevas estrategias para garantizar la formación de competencias que estén acordes a las 

necesidades de la sociedad del siglo XXI. Entre los retos fijados al sistema educativo desde ñlos 

organismos internacionales vinculados a educación se encuentran al menos dos grandes objetivos 

para la educación desde una perspectiva internacional: aprender a vivir juntos y aprender a 

aprenderò (Tedesco, 2011, p. 38).  

La masificación de las nuevas tecnologías, a partir del surgimiento de la Web 2.0, brinda 

nuevas oportunidades para ejercer la ciudadanía y a los estudiantes y docentes de participar en los 

procesos de creación de conocimiento. Es pertinente preguntarse si buena parte de la sociedad se 

está quedando atrapada, al pasar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, 

en la trampa del entretenimiento, e incluso si la tecnología que brinda las oportunidades de 

conocernos, de interactuar, de estar comunicados está siendo utilizado para generar violencia y 

discriminación que alejan cada más la posibilidad de vivir juntos. 
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A nivel de América Latina se han realizado estudios sobre la TIC en la educación, 

específicamente la Unicef ha realizado los estudios llamados TIC en la educación básica, realizada 

por parte Unicef Argentina, mediante el Programa Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) y Educación Básica, en convenio con la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI). El objetivo del programa era ñla generación de conocimiento referido a 

dos ejes de análisis fundamentales: (i) la gestión de las políticas TIC en educación y (ii) la 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas de nivel primario 

y secundarioò (Tedesco, Steinberg y Tófalo, 2011, p.8) 

El programa se realizó en dos etapas, en la primera se realizaron los estados del arte en los 

temas de inter®s, as² se llevaron a cabo estudios sobre: ñ(i) integraci·n de computadoras y 

dispositivos móviles en los sistemas educativos; (ii) el uso de Internet y la televisión en la 

educación básica; (iii) la integración de las TIC en la formación docente; (iv) el desarrollo 

cognitivo asociado al uso de tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje y (v) el papel 

del sector privado en la incorporaci·n de TIC a la educaci·n b§sicaò (Tedesco, Steinberg y T·falo, 

2011, p.8). En la segunda etapa se realizaron estudios de caso en los siguientes países: Argentina, 

Brasil, Chile, Uruguay, Perú, Colombia, México y Costa Rica. 

Para el caso de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) tiene la cartilla 

sobre las Orientaciones Generales para la educación en tecnología, pero igual esta está dirigida a 

la educación en tecnología como informática educativa (MEN, 2008). Por lo tanto, persiste la 

necesidad de incorporar a la escuela las herramientas para que los docentes sean orientadores de 

procesos de aprendizaje que respondan a los retos antes enunciados de aprender a aprender y 

aprender a vivir juntos. 

La SED como entidad del estado debe cumplir con los componentes de la estrategia 

gobierno en línea, la cual ya está en fase de implementación en los componentes de seguridad de 

la información y servicio al cliente, sin embargo, los clientes directos de la Secretaria de Educación 

del Distrito, son los más de 800.000 mil estudiantes de colegios oficiales y los 35 mil docentes, 

los cuales tienen acceso a la infraestructura TIC de la entidad a través de la Red de Participación 

educativa (REDP) y a ellos aún no los ha impactado de manera directa la estrategia de Gobierno 
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en Línea en su quehacer cotidiano, esto es, en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje a través del uso y apropiación de las TIC. 

Además, la SED es la entidad territorial certificada que de acuerdo a lo establecido en la 

ley 715 con la competencia de ñadministrar el servicio educativo en su jurisdicción garantizando 

su adecuada prestación en condiciones de cobertura, calidad y eficienciaò (MEN, 2006, p.1). Y 

por lo tanto debe dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de Colombia de 

1991, especialmente en el artículo 44, en el cual se establecen los derechos fundamentales de los 

niños, entre ellos la Educación, y el artículo 67, en el que se define la educación como un derecho 

de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 

conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 

En el artículo 5 de la ley general de educación, ley 115 de 1994, se establecen los fines de 

la educaci·n y entre ellos est§ ñla promoci·n en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivoò. Adicionalmente en el art²culo 47 de la misma 

ley se establece que el estado fomentará programas y experiencias para la formación de docentes. 

Por ello, aunque es necesario para la SED la implementación de procesos de Gestión de la 

Infraestructura TIC y de atención al ciudadano y procesos como la rendición de cuentas, tal y como 

se muestra arriba la misión de esta entidad tiene que ver con la formación de los ciudadanos y sus 

funciones de acuerdo al decreto 330 de 2008 son: 

¶ Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. 

¶ Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos de 

enseñanza y la utilización de medios educativos. 

¶ Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del personal docente 

y administrativo al servicio de la SED. 

Con el fin de desarrollar las competencias digitales en la ciudad, la SED, está 

implementando el Saber Digital como estrategia para promover el uso y apropiación de las TIC en 

la educación desde tres dimensiones: La Infraestructura Tecnológica, el Aprendizaje Colaborativo 

y la Gestión Institucional (SED, 2017). En el marco de la política pública educativa de Bogotá se 

trabajará en el desarrollo de competencia a través de la formación de los siguientes saberes: saber 
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aprender, saber comunicar, saber crear, saber investigar, saber digital, saber vivir en comunidad, 

saber cuidarse. El presente trabajo girará en torno al desarrollo de tres saberes mediante el uso y 

apropiación de las TIC, estos son: saber aprender, saber digital y saber vivir en comunidad. De 

esta manera con este trabajo se pretende hacer un aporte para el logro de lo planteado en la política 

pública educativa del distrito, mediante la formulación de las orientaciones curriculares objeto del 

presente trabajo.  

Por todo ello ante la falta de orientaciones en torno al uso y la apropiación de las TIC en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje que permita mejorar las prácticas de aula es imperioso 

realizar este ejercicio. La aparición continua y exponencial de nuevas tecnologías en cuanto a 

software y aplicaciones, aunado a la falta de acceso a recursos de hardware y la insuficiente 

conectividad y sobre todo el desconocimiento de sus potencialidades y la carencia de orientaciones 

que supla estas carencias conllevan a que no exista un uso apropiado de los recursos tecnológicos 

a los cueles se tiene acceso en las instituciones educativas. En tanto, de acuerdo con lo ilustrado 

en la ilustración 1, las consecuencias de ello es tener ambientes de aprendizajes con didácticas 

tradicionalistas que no responden a los tipos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, la 

ampliación en la brecha digital, la profundización de los problemas de convivencia a través de las 

redes sociales y sobre todo el desmejoramiento de la calidad educativa. 

Ilustración 1: Árbol de problema uso y apropiación de las TIC en colegios oficiales 
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 Para el desarrollo de estas orientaciones, se toma como punto de partida la propuesta 

curricular de la SED para Bogotá, la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), que se encuentra 

planteada desde el desarrollo humano, teniendo como fundamento teórico lo propuesto por Max-

Neef (1993) en su libro Desarrollo a escala humana. Para Max-Neef las necesidades no deben ser 

concebidas como carencia, dado que esto implica restringir su espectro a lo puramente fisiológico, 

siendo este el ámbito en el que una necesidad asume la sensación de "falta de algo"; en la medida 

en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también 

potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos. Esta forma de entender el concepto de 

necesidad facilita desde la RCC el desarrollo de procesos que contribuyen a la transformación 

social. 

Para la SED las etapas de desarrollo humano son de vital importancia para delimitar la 

estructura de los ciclos y por ende los aprendizajes que se priorizan allí, para el presente 

documento, la estructura propuesta por los ciclos facilita la delimitación de los aprendizajes que 

se pueden priorizar en cada una de las etapas del desarrollo de los estudiantes.  La SED también 

ha planteado una propuesta pedagógica que se lleva a las instituciones del distrito con el ánimo de 

mejorar la calidad de la educación desde un punto de vista integral y formativo, de esta manera se 

plantean las competencias y los saberes, en el entendido que para la construcción de saberes es 

necesario accionar lo aprendido desde una mirada amplia del desarrollo, que permita comprender 

la integralidad del ser, el saber y el hacer de manera dinámica y dialéctica. Accionar y aplicar los 

aprendizajes es lo que se denomina competencia. No basta con almacenar información, sino saber 

qué hacer con esa información (SED 2018). 

Para la SED los principios generales para desarrollar competencias y saberes esta dado en 

abarcar las competencias de forma integral, brindar múltiples oportunidades para la práctica de los 

aprendizajes, integrar la formación para el desarrollo de saberes y de competencias de manera 

transversal en las áreas académicas, involucrar a toda la comunidad educativa- cambiar el interés 

de que están aprendiendo porque están desarrollando, evaluar el desarrollo de saberes y 

competencias, para Diaz-Barriga (2014) considera que es necesario reconocer que las 

competencias son desarrollos, por tal motivo no se adquieren competencias, sino que se desarrollan 

procesos que pueden ser evidenciados de manera cualitativa. 
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Es así que la SED definió seis saberes para desarrollar en el ámbito educativo de manera 

esencial, saber crear, saber investigar, saber comunicar, saber cuidarse, saber vivir y compartir en 

comunidad y saber aprender y un saber que es transversal a todos, el saber digital, para la 

elaboración de este documento se priorizaron tres saberes, el saber vivir y compartir en comunidad, 

el saber aprender y el saber digital; este último encierran en sí mismos el propósito de crear unas 

orientaciones que permitan tanto a docentes como a estudiantes, tener las herramientas necesarias 

para abordar el usos de la nuevas tecnologías en el ámbito educativo y familiar. 

Adicionalmente, se consideró lo planteado por la Sociedad Internacional para la Tecnología 

en Educación (ISTE, por sus siglas en inglés) quien se interesa por la promoción de procesos de 

enseñanza y aprendizaje a través del uso efectivo de las tecnologías y la innovación en educación. 

El ISTE desarrolla una propuesta orientada a proponer Estándares Nacionales de Tecnologías de 

Información y Comunicación para Administradores Escolares, en la cual plantea aspectos a tener 

en cuenta o sobre los cuales se puede plantear el trabajo en torno al aprovechamiento de las 

tecnologías en los procesos educativos. 

La combinación de estas perspectivas brinda insumos suficientes para la elaboración de 

una propuesta curricular sobre el uso, aprovechamiento y conocimiento de las nuevas tecnologías, 

con el ánimo que se conviertan en una herramienta para docentes y estudiantes en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

Otro aspecto que aporta a esta construcción y que es fundamental, es conocer la percepción 

de los integrantes de la comunidad educativa, docentes, directivos docentes y estudiantes, en 

cuanto al uso y apropiación de las TIC en los colegios y en las practicas pedagógicas, para ello se 

elaboró una encuesta dirigida a estudiantes, en la cual fue aplicado a 422 estudiantes  y 89 docentes 

de 24 colegios oficiales de la ciudad, para conocer las condiciones de acceso a dispositivos móviles 

y condiciones de conectividad y el uso y apropiación de  recursos de la web 2.0,  sus percepciones 

en cuanto a la utilización de estas tecnologías en el aula de clase, así como la potencialidad que 

veían en ellas para los procesos de aprendizaje. 

Adicionalmente cuenta con un componente acerca del conocimiento y uso de las redes 

sociales por parte de docentes y estudiantes, para conocer la utilidad que en la actualidad se le está 

dando y su potencialidad como herramienta en el entorno del aula de clase por parte de docentes 
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y estudiantes, para ello se realiza una breve conceptualización que permite tener una visión un 

poco más amplia y centrada sobre estas posibilidades tecnológicas. Los resultados de la aplicación 

de los instrumentos de encuesta fueron insumo para el planteamiento de las orientaciones 

curriculares de las que trata este documento. Esperamos que estas orientaciones sirvan de 

herramienta a instituciones educativas y docentes, en la consolidación de un proyecto educativo 

institucional que promueva el buen uso y apropiación de la tecnología con miras a que se brinde 

una educación de calidad y pertinente para los estudiantes de los colegios oficiales de la ciudad de 

Bogotá. 

El documento está estructurado en 14 capítulos, el primero de los cuales, corresponde al 

resumen ejecutivo y el segundo es esta introducción. Luego en el capítulo 3 se presentan los 

objetivos generales y específicos del trabajo y en el siguiente capítulo se hace una breve 

justificación al mismo. En el capítulo 5 se presentan algunas generalidades sobre los retos del siglo 

XXI para el sistema educativo desde la visión de la UNESCO, las políticas educativas y las TIC, 

se contextualizan los problemas de convivencia generados o profundizados a través de las redes 

sociales y luego se presenta la metodología del trabajo. En el capítulo 6, de manera breve se 

presenta el marco institucional de la SED y en el capítulo 7 se presenta la metodología de trabajo 

y los instrumentos diseñados para recolectar la información. 

El capítulo 8 se ocupa de presentar el marco teórico sobre currículo, saberes y modelos de 

aprendizaje, específicamente se desarrolla el marco conceptual en torno a las ideas de saberes que 

parten de los aprendizajes propuestos por la UNESCO y actualmente hacen parte de la política 

pública contenida en el Plan Sectorial de Educación de la Ciudad de Bogotá. También se hace una 

relación general de los modelos de aprendizaje que son considerados base para ser llevados a la 

práctica a través del uso de las TIC.  

En los siguientes dos capítulos se presenta el trabajo de campo propiamente dicho. En 

primer lugar, se hace una relación descriptiva de las tendencias tecnológicas recientes, centrándose 

en las que tienen que ver con la web 2.0 y su potencial como recurso educativo.  En el capítulo 9 

se presentan por un lado la consolidación de la información recolectada mediante encuestas a 

docentes y estudiantes sobre el uso dado a recursos pedagógicos TIC en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje y de otro lado se presentan algunas conclusiones al respecto. En tanto en el capítulo 
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10, se presentan y describen los resultados de los instrumentos de encuesta aplicados a estudiantes 

y docentes, sobre los usos que se dan específicamente relacionados con los problemas de 

convivencia.  

En el capítulo 11 se presenta la propuesta de orientaciones curriculares para el uso y 

apropiación de las TIC, en tanto en el capítulo12 se aproximan algunas conclusiones del ejercicio 

y en el capítulo 13 se aventura una propuesta de intervención en los colegios oficiales y finalmente 

en el último capítulo se relaciona la bibliografía referenciada durante todo el documento. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.1.Objetivo General 

Diseñar orientaciones curriculares para la apropiación de las nuevas tecnologías en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá, Colombia, como 

elemento fundamental para desarrollar en los estudiantes el saber digital, saber aprender y saber 

vivir y compartir en comunidad 

 

3.2.Objetivos Específicos 

1. Examinar las diferentes concepciones teóricas que fundamentan los saberes, 

principalmente saber vivir y compartir en comunidad, saber aprender y saber digital.  

2. Identificar las ventajas de las nuevas tecnologías para potenciar los procesos de enseñanza 

y aprendizaje.  

3. Caracterizar las tendencias de uso de nuevas tecnologías en los colegios públicos de la 

ciudad de Bogotá en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

4. Determinar cómo el uso de la tecnología afecta la convivencia en los colegios públicos de 

la ciudad de Bogotá.  

5. Diseñar orientaciones curriculares para uso adecuado de las nuevas tecnologías en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

6. Diseñar una propuesta de intervención para la implementación de las orientaciones 

curriculares diseñadas.  
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La SED atiende, en sus 361 colegios oficiales, más de 800 mil estudiantes, quienes son orientados 

pedagógicamente por 35 mil docentes. En el contexto del sector oficial las nuevas tecnologías aun 

no son utilizadas de manera masiva para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Se 

utilizan para consultar información, o para orientar procesos de informática educativa, ofimática 

entre otros, pero no para fomentar procesos de aprendizaje colaborativo, creación de nuevos 

conocimientos, participar en redes de conocimiento etc. 

Desde el punto de vista de la convivencia, es de público conocimiento a través de los 

medios de comunicación, que este es uno de los factores que afectan la normalidad de los 

establecimientos educativos públicos de Bogotá. También es evidente el peligro al que se está 

exponiendo a los menores de edad por el uso inadecuado de las nuevas tecnologías. Por lo tanto, 

adoptar estrategias que permitan optimizar su uso será socialmente deseable. Por lo tanto, con este 

trabajo se pretende aportar a la solución de dos problemas concretos: en primer lugar, la no 

utilización de las nuevas tecnologías como elemento fundamental en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje e incluso de creación de conocimiento en el contexto de la escuela y en segundo lugar 

la correcta utilización de las mismas para mejorar la convivencia.  

La penetración de las nuevas tecnologías se acelera de manera de forma vertiginosa. En la 

introducción a este trabajo se relacionan estadísticas que muestran el grado de penetración que las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación han tenido en Colombia, - Boletín 

Trimestral de las TIC, (MinTIC, 2016). Este avance se hace más evidente entre los jóvenes, 

quienes utilizan las TIC, especialmente, para estar comunicados a través de las redes sociales, 

entretenimiento y compartir con sus conocidos. Según un reportaje del Diario el Tiempo (2015), 

los jóvenes ñsi se encuentran en un entorno muy concurrido, donde prima la diversi·n, suelen 

compartir sus momentos en WhatsApp, Facebook, Instagram, Youtube y Facebook Messengerò. 

Según el estudio que menciona el reportaje los jóvenes utilizan estas redes por entretenimiento y, 

entre otras cosas, para conquistar el corazón de otras personas.  
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Colombia, según la consultora SEOColombia 20131, ocupa el lugar 14 a nivel mundial en 

cantidad de usuarios en Facebook y Bogotá es la novena ciudad del mundo con más usuarios 

Facebook. Otros datos, de la misma consultora, indican que Colombia está ubicada en el puesto 

14 en usuarios de twitter. Otro estudio, elaborado por futuro digital Colombia2 en el 2013, indica 

que este País es el cuarto en Latinoamérica en consumo de internet y sostiene que, lo que más 

consumen los colombianos en su orden son: redes sociales, páginas de entretenimiento y páginas 

de servicios. 

De igual manera se encuentra que los niños, niñas y jóvenes están cada día más expuestos 

a los llamados delitos informáticos  De acuerdo a cifras publicadas en la página del MinTIC, 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-15041.html, se encuentran los siguientes datos:  

- Según cifras reveladas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Fundación 

Telefónica, el 55% de los jóvenes latinoamericanos ha sido víctima de ciberacoso. 

- La Campaña Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes de Estados Unidos 

realizó una encuesta entre jóvenes, y determinó que 1 de cada 5 adolescentes hace sexting3; 

71 por ciento de chicas comparte imágenes íntimas con su novio y 67 por ciento de 

muchachos también; por su parte, el 15 por ciento las envía a desconocidos. 

- Otros Estudios (Ciberbullying, 2012), muestran estadísticas de como los niños, niñas y 

jóvenes son víctimas de otros fenómenos de discriminación social y violencia psicológica 

                                                           

 

1 SEO Colombia, es una empresa dedicada al desarrollo e implementación de soluciones basadas en Internet 
2  (NASDAQ: SCOR) es una empresa líder global en medición de medios y analítica que hace las audiencias 

y la publicidad más valiosas 
3 Es cuando alguien toma una foto poco apropiada de sí mismo (sugestiva o sexualmente explícita), y la 

envía a alguien vía teléfono celular o Internet (MINTIC S. f.) 
 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-15041.html
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y física con los llamados delitos informáticos, surgidos por el uso inadecuado de las TIC, 

entre ellos esta: ciberadicción4, nomofobia5, grooming6, cyberbullying7, entre otros. 

En este sentido, la investigación busca el diseño de orientaciones curriculares para la 

incorporación de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como 

elemento fundamental para alcanzar los retos de la educación, específicamente, aprovechar sus 

potencialidades para desarrollar el saber aprender, saber digital y saber vivir juntos y a la vez 

permitir que los estudiantes encuentren otros usos a estas tecnologías, para  que no estén tan 

expuestos a los delitos informáticos.  

Específicamente se pretende tomar los postulados planteados desde los retos de la 

educación, y relacionarlos con lo que plantea la política educativa publica de Bogotá, al respecto 

la SED plantea la potenciación de tres dimensiones, la cognitiva, la socioemocional y la práxica, 

así como el desarrollo de cuatro competencias básicas, la comunicativa, la socioemocional la 

ciudadana y la cognitiva y a su vez el desarrollo de 7 saberes, saber crear, saber comunicar, saber 

cuidarse, saber vivir y compartir en comunidad, saber comprender, saber digital priorizando el 

                                                           

 

4 Es decir, la tendencia a permanecer conectado a Internet, con el uso y abuso de los dispositivos 

tecnológicos como computadores, smartphones y tabletas digitales  
 
5 De acuerdo con el MINTIC, la Tecnoansiedad nomofobia es la ansiedad y miedo a no tener el celular 

cerca. Las personas sienten la necesidad de estar conectado todo el tiempo para conocer noticias, eventos y 

sucesos de sus amigos y del mundo lo que los lleva a depender de este aparato electrónico. (sitio web 

MINTIC. https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-13985.html). 
 
6 Es una nueva forma de acoso y abuso hacia niños, jóvenes que se ha venido popularizando con el auge de 

las TIC, principalmente los chats y redes sociales. Inicia con una simple conversación virtual, en la que el 

adulto se hace pasar por otra persona, normalmente, por una de la misma edad de niño con el objetivo de 

obtener una satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como 

preparación para un encuentro sexual (sitio web MINTIC. https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-
article-5626.html. S. f.). 

 
7 Es un tipo de agresión psicológica que se da usando las nuevas tecnologías: teléfonos celulares e Internet. 

Por medio de correos, mensajes o imágenes que se envían se busca herir o intimidar a otra persona. Este 

tipo de acoso no se hace de frente, por ello la víctima desconoce la identidad de su agresor (sitio MINTIC,  
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3 -article-5500.html ) 
 

 S. f.) 

http://www.ciberadiccion.es/
http://www.internet-grooming.net/
http://www.ciberbullying.com/
https://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-13985.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5626.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5626.html
https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-5500.html
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saber digital, saber aprender y el saber vivir y compartir en comunidad, los cuales se quieren 

potenciar a través del desarrollo de orientaciones curriculares, para que los docentes puedan 

vincular a sus prácticas las TIC, en busca de reforzar estos saberes que se han priorizado desde la 

política educativa de la ciudad. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1. Retos de la educación para el siglo XXI 

En la agenda 2030, como le denominó la comunidad internacional a la estrategia para erradicar la 

pobreza a más tardar en ese año, a través de los llamados 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), se encuentra como objetivo número 4: ñgarantizar una educaci·n inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todosò. La educaci·n, está 

considerada en este objetivo, es transversal casi a todos los otros objetivos de la mencionada lista 

de objetivos. Aunque el alcance de cada uno de los ODS es responsabilidad de los países miembros 

de las Naciones Unidas, en el tema educativo la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura ï UNESCO, es la responsable de garantizar y coordinar las 

acciones para que este objetivo sea alcanzado. 

Así las cosas, a trav®s del documento ñLa educaci·n Transforma Vidasò, en el año 2017, 

la UNESCO, definió la agenda para el sector educativo con miras al año 2030, considerando que 

los pilares sobre los cuales debe ser transformada la educación son la democratización esto es una 

educación abierta para todos, la inclusión y la calidad. De esta manera en UNESCO (2017) se 

define la nueva agenda sobre la educación, así:  

ñabarca desde el aprendizaje en la primera infancia hasta la educaci·n y la formaci·n de 

jóvenes y adultos; prima la adquisición de competencias para el trabajo; subraya la 

importancia de la educación para la ciudadanía mundial, se centra en la inclusión, la 

equidad y la igualdad de género y pretende garantizar resultados de calidad en el 

aprendizaje para todos, a lo largo de toda la vidaò (UNESCO, 2017, P.4). 

De igual manera la UNESCO define 10 metas para el ODS 4, cada una de ellas relacionadas 

ya sea como resultado o como medio para conseguir ese objetivo número 4, las metas son: 

universalización de la educación primaria y secundaria con calidad y pertinencia, desarrollo 

universal de la primera infancia y el preescolar, acceso igualitario a hombre y mujeres a la 

educación superior (niveles tecnológico, técnico y profesional), formación en competencia para el 

trabajo, igualdad entre sexos e inclusión a poblaciones en todos los niveles educativos, 

alfabetización universal de jóvenes y adultos, educación para el desarrollo sostenible y la 
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ciudadanía mundial, mejorar las infraestructura educativas haciéndolas inclusivas, aumentar la 

cantidad de becas destinadas a países en desarrollo y fomentar el aumento de la oferta de docentes. 

La misma UNESCO en un estudio de 2015 llamado ñReplantear la educación ¿Hacia un 

bien común mundial?, parte de reconocer que los desafíos sociales que enfrenta la humanidad 

tienen que ver con vencer las tensiones que existen y que ponen en duda la viabilidad de lo que se 

llama desarrollo sostenible. Estas tensiones ser refieren básicamente en las dicotomías que surgen 

al compaginar el desarrollo tecnológico, el desarrollo económico y el desarrollo social, esto es 

ñentre lo mundial y lo local, lo universal y lo particular; la tradici·n y la modernidad; lo espiritual 

y lo material; las consideraciones a largo y a corto plazo; la necesidad de competir y el ideal de la 

igualdad de oportunidades; y la expansi·n del conocimiento y nuestra capacidad para asimilarloò 

(UNESCO, 2015, p. 20). Estas tensiones se materializan, según la UNESCO en fenómenos que 

son observables y que tienen que ver con los modelos de desarrollo vulnerables, la creciente 

desigualdad económica y social, crecientes problemáticas ambientales e incremento en la 

intolerancia y la violencia. 

Frente a este panorama surgen los llamados retos o desafíos de la educación para el futuro, 

en particular Tedesco (2011), Los desafíos de la educación en el siglo XXI, parte de la 

contextualización sobre como la sociedad, desde distintas partes del mundo, demanda cambios en 

los sistemas educativos.  Estas peticiones surgen, según el autor, porque al sistema educativo se le 

han asignado responsabilidades de solucionar o mitigar los problemas sociales más radicales y que 

más fuerte impactan a la población entre otros, el que tienen que ver con la solución al problema 

de la desigualdad. En relación con la desigualdad económica, aunque los índices como el de 

pobreza o ingreso per cápita de la población muestran una mejoría sustancial, las desigualdades 

económicas entre regiones y dentro de las regiones son apreciables, esto debido a, ñUn fuerte 

crecimiento del producto interior bruto (PIB) no siempre genera el nivel de empleo necesario ni el 

tipo de trabajo deseado. Las oportunidades laborales no aumentan lo suficiente para absorber el 

incremento de la mano de obra. En 2013, más de 200 millones de personas en el mundo no tenían 

trabajo, y el desempleo va a seguir aumentando a nivel mundialò (UNESCO, 2015, P, 23).  

Esta desigualdad que hasta final del siglo pasado se focalizaba en las diferencias de 

ingresos económicos ya sea entre diferentes países y los ingresos económicos entre habitantes del 
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mismo país, actualmente se han profundizado en otras dimensiones. Esta mutación del problema 

de la desigualdad tiene que ver con el cambio de fuente de valor de la economía, esto es, una 

economía basada en la producción de bienes y servicios que segrega al generar pocas posibilidades 

a esos bienes, en tanto una economía basada en la información y el conocimiento, crea 

desigualdades al dejar por fuera del acceso a estos bienes, a un gran segmento de la población,  

El aumento de la desigualdad desde el punto de vista de los ingresos y la riqueza está   

acompañado por disparidades en el acceso a los bienes y servicios más significativos de 

esta nueva sociedad: la información y el conocimiento. En este sentido, es particularmente 

importante todo lo referido a la brecha digital, que refleja el desigual acceso de las personas 

a las instituciones y al uso de las tecnologías a través de las cuales se produce y se 

distribuyen las informaciones y los conocimientos más importantes (Tedesco, 2011, p. 36).  

La desigualdad manifestada en estos aspectos deja al sistema educativo huérfano de su 

poder como agenciador del ascenso de los ciudadanos en la pirámide social, la cual, en estas 

condiciones se rompe, generando estructuras que organizan a la población de manera diferente, 

generando niveles de segregación que no pueden ser analizados a la luz de los esquemas 

tradicionales y por lo tanto continúan generando ñpolarizaci·n social y de ruptura de los v²nculos 

entre los diferentes sectores o segmentos sociales, modifican las bases materiales sobre las cuales 

se construye la cohesión social y las representaciones que las personas tienen acerca de sí mismas 

y de los dem§sò (Tedesco, 2011, p. 35).  

El desarrollo tecnológico, vivido en la última parte del siglo XX y lo que va corrido del 

XXI , facilita la creación, trasmisión y acceso a una cantidad de información que crece de manera 

exponencial. Lo esperado es que esta facilidad de acceso al conocimiento y la información facilite 

el desarrollo económico mundial de manera sostenible y sobre todo que mejore el espíritu de 

solidaridad, sin embargo, como lo reconoce la propia UNESCO 2015, ñpara muchos observadores, 

se asiste en el mundo a una elevación de los niveles de intolerancia étnica, cultural y religiosa, que 

a menudo utiliza las mismas tecnologías de la comunicación al servicio de la movilización 

ideol·gica y pol²tica con objeto de fomentar cosmovisiones exclusivistasò (UNESCO, 2015, p. 

24), manifestado en delitos raciales, violencia contra los niños y la mujer, conflictos armados, 

desplazamiento, movimientos homofóbicos y xenofóbicos entre otros muchos.  
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Todo esto, para la UNESCO, ñtiene consecuencias importantes en la concepci·n y 

aplicación de políticas de educación que sean sensibles a los conflictos. Estas han de ser inclusivas, 

tanto en su formulación como en su aplicación, si no queremos que la educación se limite a 

reproducir desigualdades y tensiones sociales que pueden convertirse en catalizadores de la 

violencia y de la inestabilidad pol²ticaò (UNESCO, 2015, p. 25), de todo esto se resalta que la 

enseñanza y el trabajo sobre los derechos humanos es no solo importante sino urgente ya que ello 

permite reconocer el origen de los conflictos y poner a disposición de los nuevos ciudadanos las 

herramientas para solucionarlos de manera pac²fica, as² las cosas ñes primordial para fomentar el 

principio esencial de la no discriminación y la protección de la vida y la dignidad humana en toda 

época de violencia y crisis. Hace falta para ello garantizar unos espacios de aprendizaje seguros, 

no violentos, inclusivos y eficaces para todosò (UNESCO, 2015, P. 25). 

Para Tedesco la única forma de dar relevancia a la educación como vehículo del cambio es 

empoderar una nueva forma de vivir juntos, ñVivir juntos, en cambio, siempre ha implicado la 

existencia de un compromiso con el otro. La elaboración de este compromiso, a diferencia de la 

dinámica propia de la sociedad industrial, ya no puede surgir como producto exclusivo de 

determinaciones econ·micas o culturalesò (Tedesco, 2011, p.38), este vivir juntos implica romper 

con la concepción del ciudadano consumidor o cliente y por el otro la versión homogenizadora en 

donde el ciudadano es reemplazo por el clan o la tribu. Es decir, vivir juntos es un objetivo de 

aprendizaje y por lo tanto un objeto de política educativa. 

Para salir de estas encrucijadas en las que se encuentra el mundo actual, relacionadas a las 

dicotomías entre desarrollo y sostenibilidad, crecimiento y distribución, lo individual y lo 

colectivo, lo tradicional y lo moderno entre otras enunciadas anteriormente, se plantea la necesidad 

de replantear la visión de la educación a un modelo que este mas fundamentada en la inclusión que 

en el logro de objetivos utilitarios como el desarrollo económico, esto genera retos y exige cambios 

que se vivir§n ña la hora de idear procedimientos de aprendizaje que favorezcan la adquisición del 

conocimiento adecuado y la formaci·n de competencias al servicio de nuestra humanidad com¼nò 

(UNESCO, 2015, p. 37). Entre las exigencias están, de acuerdo a la UNESCO 2015: 

¶ Oponerse al discurso dominante del desarrollo: conlleva ir más allá de las finalidades que 

tienen que ver con el logro del desarrollo económico como fin último del ser humano, esto 
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es abandonar paradigmas como el del capital humano que considera que la inversión en 

educación es necesaria porque en el largo plazo se revertirá en capacidades que generan 

rendimientos que compensan esa inversi·n y entender que la educaci·n ñno conlleva 

únicamente la adquisición de aptitudes, sino también la de los valores de respeto a la vida 

y a la dignidad humana necesarios para que reine la armonía social en un mundo 

caracterizado por la diversidad. Comprender que las cuestiones éticas son fundamentales 

en el proceso de desarrollo puede ir contra el discurso actualò (UNESCO, 2015, p.37) 

¶ Un enfoque integrado, basado en sólidos fundamentos éticos y morales: a partir del 

reconocimiento de la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida es importante que 

este se de en las dimensiones éticas, culturales, sociales y económicas. Para ello es 

necesario incluir el concepto de humanismo de tal forma que los fines de la educación estén 

constituidos por valores como ñel respeto a la vida y a la dignidad humana, la igualdad de 

derechos y la justicia social, la diversidad cultural y social, y el sentido sentimiento de la 

solidaridad humana y la responsabilidad compartida de nuestro futuro comúnò (UNESCO, 

2015, p. 37), con ello se puede pretender que la educación sea un elemento transformador 

de la sociedad y que permita un futuro sostenible, basado en elementos claves como: el 

pensamiento crítico, el juicio independiente, la resolución de problemas y las aptitudes 

básicas de información y comunicación (UNESCO, 2015); todos estos elementos deben 

estar enlazados en una visión holística que abandone las dicotomías tradiciones que se 

presentan entre lo cognitivo, lo emocional y lo ético.    

¶ Reinterpretar y proteger los cuatro pilares de la educación: La educación para toda la vida 

se presenta como una clave para preparar a los ciudadanos para responder a los retos que 

impone un mundo cambiante de manera acelerada y para esto ya no es posible aplicar el 

paradigma tradicional de volver a la escuela, sino que la respuesta es que el ser humano 

debe aprender a aprender. Para alcanzar este imperativo de aprender a lo largo de la vida, 

en el informe que presenta la comisión liderada por Jacques Delors (1996) ante la UNESCO 

en la cual recomienda trabajar sobre cuatro pilares a saber, aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, definidos textualmente de la siguiente 

manera:  
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- Aprender a conocer: ñcombinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que 

supone, además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la 

educación a lo largo de la vidaò (Delors, 1996, p. 34). No es necesario tener un amplio 

cumulo de conocimientos, ni mucho menos dominar todos los algoritmos y contenidos 

propios de las disciplinas que la modernidad ha ido incluyendo en el currículo de las 

instituciones educativas. Es suficiente crear la capacidad de aprender, esto es   priorizar el 

desarrollo de las habilidades que a lo largo de la vida permita tomar buenas decisiones y/o 

hallar las soluciones a los problemas y/o retos que se van planteando en el camino. También 

implica que la escuela no es la única y última oportunidad que tienen las personas para 

aprender, se aprende en todo lugar y a cualquier edad, se rompe el monopolio que sobre 

los procesos de enseñanza y aprendizaje se le ha asignado históricamente a la institución 

educativa. 

- Aprender a hacer: ña fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número 

de situaciones y a trabajar en equipoò (Delors, 1996, p. 34), esto es poner en acción los 

saberes, en otras palabras, se debe trabajar por competencias. Lo importante no es conocer 

los contenidos sino hacer algo con ellos y esto implicará evidenciar en la práctica lo que se 

aprende, por ejemplo, no es conocer todo sobre el emprendimiento o saber todo sobre 

tecnología, sino mostrar que puede hacer con eso, mostrar el proyecto, esto es saber en 

acción.  

- Aprender a vivir juntos: a través del cual ñdesarrollando la comprensión del otro y la 

percepción de las formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse 

para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y pazò 

(Delors, 1996, p. 34), en un mundo globalizado en donde podemos entrar en contacto con 

personas de todos los continentes con las diferencias de raza, idioma, religiosas, culturas 

intrínsecamente distintas es necesario crear los saberes que permitan comprender que 

somos diferentes y que somos un mundo multicultural, en todos los aspectos y que ello no 

implica tener conflictos sino lo contrario, estas diferencias son las que nos potencian.    
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- Aprender a ser: ñpara que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones 

de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personalò 

(Delors, 1996, p. 34), esto es la importancia de no solo inculcar los aprendizajes de tipo 

cognitivo sino tener en toda la estructura organización e las instituciones y en su diseño 

curricular involucrados un esquema de valores que tenga en cuenta las otras dimensiones 

de la vida, a través de las cuales permita la formación de un ciudadano integral, autónomo 

y responsable de sus actos.  

Así las cosas lo que se plantea hasta ahora en el análisis ñpone de relieve la importancia 

que adquiere la introducción en las prácticas educativas de los objetivos de cohesión social, de 

respeto al diferente, de solidaridad, de resolución de los conflictos a través del diálogo y la 

concertaci·nò (Tedesco, 2011, p. 39), en t®rminos pr§cticos lo que se postula es que la escuela no 

debe ser escenario de prácticas sociales artificiales o que reproduzca aquellas que sean dominantes, 

sino que sea escenario en los cuales  ñLa escuela puede, y debe, responder a la demanda social de 

compensaci·n del d®ficit de experiencias de socializaci·n democr§tica que existe en la sociedadò. 

(Tedesco, 2011, p. 39).  

A partir de ello la escuela debe repensarse en dos dimensiones: la dimensión institucional 

y la dimensión del proceso de enseñanza aprendizaje. En cuanto al primero debe repensar los 

aspectos de la descentralización, la autonomía y los basados en tecnología que individualicen los 

procesos pedagógicos, por lo que la escuela debería, desde este punto de vista, promover 

experiencias masivas de conectividad ïfavorecidas ahora por las potencialidades de las nuevas 

tecnologíasï con el diferente, con el lejano (Tedesco, 2011). 

En cuanto a aprender a aprender, es necesario partir reconociendo dos de las características 

b§sicas de la sociedad moderna: ñla significativa velocidad que ha adquirido la producci·n de 

conocimientos y la posibilidad de acceder a un enorme volumen de informaci·nò (Tedesco, 2011, 

p.40). Esto tendrá varios efectos sobre los conocimientos adquiridos en las diferentes etapas de 

formación: no serán útiles para desempeñarse durante su vida activa, la obsolescencia obligara la 

actualización profesional permanente, la enorme cantidad de información obliga a seleccionarla, 

clasificarla y procesarla para poder utilizarla. Por lo tanto, la formación estará centrada más que 

en trasmitir conocimientos, en cómo producirlos y como utilizarlos. 
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El docente ya no será trasmisor de conocimientos sino acompañante cognitivo y su fin es 

garantizar que sus estudiantes aprendan de su oficio, a aprender, 

ñLa modelizaci·n del docente consistir²a, de acuerdo a este enfoque, en poner de manifiesto 

la forma en que un experto desarrolla su actividad, de manera tal que los alumnos puedan 

observar y construir un modelo conceptual de los procesos necesarios para cumplir con una 

determinada tarea. Se trata, en consecuencia, de exteriorizar aquello que habitualmente es 

t§cito e impl²citoò (Tedesco, 2011, p. 42). 

Las posibilidades de construcción de procesos que conlleven a la generación de ciudadanos 

que por un lado aprendan a vivir juntos y por otro lado aprendan a aprender puede verse impulsado 

por la implementación de estrategias que consideren en su diseño modelos de aprendizaje 

colaborativo a través de los cuales no solo se reconozca al otro, se pueda construir nuevo 

conocimiento sino que adicionalmente se construye de manera colectiva, fortaleciendo otro valor 

que es importante en la sociedad moderna y es el trabajo en equipo. 

5.2.La política educativa y las TIC en Colombia 

Este apartado tiene como base el diagnóstico que plantea el capítulo que para Colombia se hace 

en el programa de la Unicef, programa TIC y Educaci·n B§sica, en la serie ñLas pol²ticas TIC en 

los Sistemas Educativos de América Latina, caso de Colombia elaborado por Galvis, (2014), ñeste 

programa comprende actividades referidas a dos ejes de análisis fundamentales: (i) la gestión de 

las políticas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en educación y (ii) la 

integración de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las escuelas de nivel primario 

y secundarioò (Galvis, 2014, p.5).  

Como se afirma en el mismo estudio (Galvis, 2014) las políticas TIC en educación son un 

campo nuevo y complejo por tres motivos básicos: en primer lugar la tecnología cambia 

constantemente y ello significa que las políticas que se diseñan hoy, mañana son obsoletas, en 

segundo lugar, es necesario para ejecutar políticas en tecnología tener un tipo de relaciones 

distintas con el sector privado como se tienen en otros sectores, se podría señalar que el estado no 

puede garantizar la ejecución de un política pública en TIC sin tener algún tipo de alianza con el 

sector privado y en tercer lugar y relacionado con esto la capacidad endógena de los países 

subdesarrollados, como en este caso Colombia, para generar innovación es muy baja. 
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Adicionalmente las políticas TIC en educación dependen de la articulación con otros sectores, en 

este caso la articulación con el MinTIC. 

Este estudio toma como referentes para analizar las políticas de Tecnología de la 

Información y la comunicación en Colombia documentos que provienen de cinco fuentes 

principales: 

(1) Los referentes legales incluyen leyes y decretos que han permitido implementar los 

mandatos sobre ciencia, tecnolog²a y educaci·né. (2) Los planes de gobierno que, cada 

cuatro años, orientan el desarrollo nacional y sectorial de la educación, la mayoría de los 

cuales incluyen planes sobre TICE. (3) Los planes decenales de Educación y de TIC, que 

recogen propuestas de los distintos estamentos y se constituyen en la carta de navegación 

más allá de las propuestas del gobierno de turno. (4) Otros referentes, como los estudios de 

las misiones de sabios, los documentos CONPES emanados del Departamento Nacional de 

Planeación (DNP), y la Visión Colombia 2019. (5) Lineamientos emitidos por DNP, 

MinEducación o MinTIC, acerca de elementos claves para hacer operativa la política de 

TICE (Tecnologías de información y Comunicación en Educación) (Galvis, 2014, p. 11) 

Según el documento dentro del plan decenal de educación 2006-2016, en los lineamientos 

sobre TIC se proponen dos ejes de análisis de los programas y proyectos según el tipo de 

iniciativas: 

Iniciativas para dotar de infraestructura computacional o comunicacional a las Instituciones 

Educativas (IE), en las cuales se encuentran ñprogramas y proyectos TICE que procuran ayudar a 

cerrar la brecha digital con iniciativas que responden a políticas multisectoriales, en el marco de 

la constitución política de 1991 y de los planes de desarrollo nacionales y sectoriales que están 

alineadosò (Galvis, 2014, p. 11), en este caso est§n programas como computadores para educar y 

Red Educativa Nacional que pretenden dotar de equipos e infraestructura informática y de 

comunicaciones a los colegios oficiales del país. Sin embargo, el reto más grande en este campo 

es el mantenimiento y sobre todo la actualización, ya que con el ritmo en que avanzan las nuevas 

tecnologías hace que estas dotaciones cada vez en menos tiempo sean obsoletas. Frente a este tipo 

de problemas el estudio sugiere ñque conviene que haya referentes de pol²tica de gesti·n de TICE 

consensuados decenalmente y que todos deberían acoger planes estratégicos nacionales de gestión 

y uso de TICE que orienten y den sinergia a la acción intersectorial e inter-niveles en los sectores 

educativo y de comunicacionesò (Galvis, 2014, p. 12)  
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Iniciativas TICE con énfasis dual: Innovación y desarrollo de capital humano: se refiere a 

ñiniciativas que buscan cualificar los procesos educativos y hacerlos más flexibles y poderosos, 

as² como las iniciativas que busca cualificar a los responsables de dichos procesosò (Galvis, 2014, 

p.13). Para el caso de primaria en Colombia se tienen dos experiencias Ludomatica y Escuela 

Virtual entre las cuales, según el estudio de Unicef, existen 4 elementos que son comunes a las dos 

propuestas, estos son:  

(1) Repensar la forma de enseñar a partir de pedagogía activa; (2) articular los recursos 

tecnológicos y no tecnológicos a las propuestas metodológicas; (3) hacer formación en 

servicio de los docentes, con seguimiento a lo largo del proceso de innovación; (4) evaluar 

efectos en estudiantes y docentes. (Galvis, 2014, p.13) 

Aunque las dos iniciativas mostraron resultados, solo Escuela Virtual ha tenido 

sostenibilidad, pues su financiamiento depende del fondo de cafeteros de Caldas y no del plan de 

gobierno de turno. Otro tipo de iniciativas como pequeños científicos o matemáticas y TICs han 

mostrado resultados, pero su desarrollo ha dependido de los vaivenes de las decisiones políticas 

de turno. 

Iniciativas con énfasis en innovación educativa con TICE: este tipo de iniciativas han 

surgido para todos los niveles de la educación en Colombia, desde la primeria hasta la superior y 

todas ellas tienen en com¼n ñuna aproximaci·n constructivista al aprendizaje, que privilegia 

pedagogías activas donde las TICE son mediadoras de procesos de exploración / indagación, 

creaci·n de conocimiento y socializaci·n v²a interacci·n sincr·nica o asincr·nicaò (Galvis, 2014, 

p. 16). El estudio relaciona experiencias como las de: computación 1 a 1, en cuatro Escuelas 

Normales Superiores de la costa Atlántica, Ludomática ðAmbientes lúdicos, creativos, 

colaborativos e interactivos para niños y niñas en condición de riesgoð y Congenia ð 

conversaciones genuinas sobre temas Importantes para el Aprendizajeð, de las cuales sólo 

Escuela Virtual sigue en operación gracias a alianzas público-privadas. Otro tipo de experiencias 

como Centros de Innovación Educativa, pequeños científicos, Alianza futuro digital Medellín que 

han sido experiencias que se han mostrados unas señales de ofrecer buenos resultados, pero no han 

pasado del piloto, debido a que su continuidad depende del gobierno de turno, de la voluntad de 

mandatarios regionales o de alianzas con el sector privado que no son lo suficientemente claras. 
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De igual manera en la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 67 establece 

sobre la educación que es ñderecho de la persona y un servicio p¼blico que tiene una función 

social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes 

y valores de la culturaò, en tanto que en la ley general de educaci·n, ley 115 de 1994 en el art²culo 

5 relaciona los fines de la educación y entre ellos esta: ñLa formaci·n en el respeto a la vida y a 

los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, as² como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertadò y ñLa 

adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, 

históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales 

adecuados para el desarrollo del saberò. En tanto en el art²culo 23 se establece la tecnología e 

informática como una de las 9 áreas fundamentales que comprenderán al menos el 80% del pensum 

académico.  

Aunque en la normatividad se tiene establecidas las responsabilidades en la distribución de 

funciones y competencias parece ser, según lo muestra el estudio de Unicef no existe unidad de 

criterio en un asunto tan importante como son la política pública en materia de tecnología de la 

información y comunicación para educación en Colombia, dado que no existe una política de 

estado que se conviertan en programas y proyectos cuyo desarrollo no dependan del cronograma 

electoral y del balance fiscal del gobierno nacional, departamental y municipal.  

Adicionalmente, se debe tener en cuenta el planteamiento de la SED con respecto al 

abordaje de las orientaciones que se dan a los docentes, estos deben estar inscritos en la política 

educativa definida por la entidad, en ese sentido la SED, concibe a Bogotá como una ciudad en la 

que todos los ciudadanos son agentes educadores y todos los espacios pueden ser escenarios 

pedagógicos para el aprendizaje. Esto se traducirá en un compromiso de la sociedad con la 

educación y en una escuela de puertas abiertas para convertir sus prácticas en experiencias 

pedagógicas, en las que se fortalecen las relaciones con el entorno, y en las cuales se valora la 

importancia del núcleo familiar como parte fundamental de la formación integral de los 

estudiantes. 

La calidad no es solo cómo les va a nuestros niños, niñas y jóvenes en las pruebas 

estandarizadas; también es el resultado de un conjunto de factores y acciones, relaciones y procesos 
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orientados a la formación de mejores seres humanos y de ciudadanos pensantes, críticos, analíticos, 

participativos y transformadores, que sienten, piensen y actúen a favor de una sociedad 

democrática y en paz. A través de una experiencia de aprendizaje significativa, alcanzarán los 

saberes esenciales y necesarios para desenvolverse en los distintos escenarios de la vida. 

En ese sentido el potenciar los saberes: digital, aprender y vivir en comunidad, a través del 

diseño de orientaciones curriculares aporta a la ciudad educadora y por ende a la concepción de 

calidad que se tiene para la ciudad, teniendo como excusa el uso de la tecnología y el diseño de 

orientaciones curriculares se puede aportar a esta meta de la ciudad 

5.3.Los problemas de convivencia y las redes sociales 

El acceso ilimitado que tienen los jóvenes a recursos TIC, específicamente a aquellos que les 

permite todo tipo de interacción virtual, como las redes sociales, es incontrolable. Cómo y con 

quién se conectan los niños y jóvenes es casi imposible de determinar, lo que hace que estén 

expuestos a diferentes peligros al usar el internet, con todas las posibilidades que esta encierra. 

Con respecto a esta temática el gobierno nacional presento la ley 1620 de 2013, mediante la que 

busca promover y fortalecer la formación ciudadana y reducir los índices de acoso escolar y acoso 

cibernético debido a lo creciente de la problemática. 

Los jóvenes y niños están expuestos cada vez más a situaciones como el ciberacoso, 

ciberbullyng, grooming, entre otras. Estos fenómenos están generando una serie de problemáticas 

a nivel de clima escolar y más aún a nivel social, ya que es muy frecuente encontrar que los 

estudiantes recurren a estas prácticas para resolver sus diferencias y las solventar situaciones que 

se dan en su convivencia diaria en el colegio. 

Este tipo de situaciones también tiene repercusiones en la escuela, desde el punto de vista 

de la calidad de la educación, el rendimiento de los estudiantes en su proceso de aprendizaje y en 

la permanencia de estos en la escuela, por esto esta situación se puede convertir en una gran 

problemática para las instituciones educativas, las familias y en general para la ciudad. 

Actualmente no existe un apoyo específico a esta situación, la SED apoya mediante charlas 

informativas directamente este problema, también lo hace el Ministerio de las TIC, sin embargo, 
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la solución debe ser integral y más de fondo, esto es plantear las redes sociales no como un gran 

problema, sino que es necesario hacerlas parte de la solución. 

Esta problemática social que supone el mal uso de las redes sociales por parte de los 

estudiantes de los colegios oficiales del distrito, así como los peligros a los que se encuentran 

expuestos, en cierta medida por el desconocimiento de los mismo, hace necesario que la SED como 

principal ente educativo de la ciudad de Bogotá, plantee las estrategias y acciones necesarias para 

contrarrestar esta problemática que afecta no solo a las familias sino repercute de forma indirecta 

en la calidad de la educación y sobre todo en la calidad de vida de los estudiantes del distrito. 

Es preciso generar conciencia en todos los actores del proceso educativo, para entender que 

la problemática es de todos y por ende requiere de la intervención de todos, los entes distritales, 

así como de las familias. Es necesario brindar las herramientas conceptuales, tecnológicas y de 

procedimiento que se requieran para que los estudiantes, como primera medida entiendan la 

necesidad del cuidado y auto cuidado no solo de su integridad como personas, sino la de sus datos 

e información personal, además que sepan cómo abordar este tipo de situación. Se requiere brindar 

asesoría a estudiantes padres de familia y docentes con la intención que este tema sea prioridad en 

las instituciones y se trate con sumo cuidado, es importante promover una política de protección 

de datos por parte de los estudiantes que les permita tener claridad de cómo entender este aspecto 

para que puedan aplicarlo. 
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6. MARCO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO  

6.1.Organización del Estado 

Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, 

descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y 

pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas que la integran y en la prevalencia del interés general, esta declaración trae una serie de 

implicaciones de tipo organizacional, que definen en gran parte la manera cómo funciona el estado 

colombiano, en ese sentido las reformas constitucionales a comienzos de la década del 90 dieron 

grandes luces al respecto.  

En el artículo segundo de la constitución Política de 1991 se hace referencia a los fines 

esenciales del Estado. Esta norma plantea un gran número de aspectos que se mencionan a 

continuación: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de 

los principios, derechos y deberes que aparecen en la constitución, facilitar la participación de 

todos los miembros de la comunidad colombiana en los asuntos que le  competen de caracter 

económicos, políticos, administrativos y culturales, defender la independencia nacional, mantener 

su integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y asegurar la vigencia de un orden justo. 

Estos fines son el marco de referencia de la constitución de nuestro país, sin embargo, existen otros 

fines que permiten delimitar la acción de las diferentes Entidades Territoriales certificadas (ETC) 

Es preciso señalar que, la desconcentración, la delegación y la descentralización son los 

principales instrumentos con que cuenta la administración para ejecutar sus tareas y atenuar la 

excesiva concentración del poder (centralización). Estos aspectos se encuentran establecidos de 

forma clara en los artículos 7o, 8o y 9o de la Ley 489 de 1998, que puede considerarse como la 

ley que rige la organización y funcionamiento de las entidades y organismos de la Rama Ejecutiva 

o administrativa del Poder Público. En el siguiente Tabla se presentan los principales elementos 

que caracterizan cada una de las herramientas administrativas definidas en el artículo 209 de la 

Constitución Política Colombiana. 
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Ilustración 2: Características de la función administrativa 

 
Fuente: Tomado de Elementos básicos del estado colombiano DNP (2010) 

 

Los Departamentos, Distritos y Municipios, que conforman el Estado a escala territorial, 

en el marco de la Constitución y las leyes, tienen la capacidad de: gobernarse por autoridades 

propias, ejercer las competencias que les correspondan, establecer los tributos (impuestos, tasas) 

y administrar los recursos necesarios para cumplir sus funciones, y participar en las rentas 

nacionales (recursos económicos). 

Dando cumplimiento a esta organización del estado es que se crea la Secretaría de 

Educación del Distrito (SED) mediante el Acuerdo 26 del 23 de mayo de 1955, del Concejo de 

Bogotá. Hace parte del sector central de la Administración Distrital, en cabeza de la Alcaldía 

Mayor, la SED es la rectora de la educación inicial (preescolar), básica (primaria y secundaria) y 

media en Bogotá, de acuerdo con el Decreto 330 de 2008, mediante el cual se reestructuró la 

entidad.  

La misión de la SED es Promover la oferta educativa en la ciudad para garantizar el acceso 

y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, en sus distintas formas, 
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niveles y modalidades; la calidad y pertinencia de la educación, con el propósito de formar 

individuos capaces de vivir productiva, creativa y responsablemente en comunidad. 

Su visión plantea que La SED garantizará el derecho a la educación de los niños, niñas y 

jóvenes de la ciudad, a través de colegios distritales modernos, humanos e incluyentes y de un 

proceso de formación democrático, participativo, permanente, personal, cultural y social. 

La SED se encuentra dividida en tres niveles, el nivel central que es donde se encuentra la 

parte administrativa de toda la ciudad, el nivel local que hace referencia a las 20 localidades en las 

que está dividida la ciudad y el nivel institucional que hace referencia a los colegios públicos de 

la ciudad y sus sedes. 

La SED cuenta con 20 Direcciones Locales de Educación (DILE) ubicada cada una en una 

localidad de la ciudad en donde se encuentran los 384 colegios oficiales, divididos en 708 sedes 

así: 

o Colegios Administrados por la SED: 359 

o Colegios Distritales en administración: 27 

o Total, Colegios Oficiales Distritales: 384 

o Sedes colegios Administrados SED: 683 

o Sedes colegios en Concesión: 25 

o Total, Sedes colegios oficiales del Distrito: 708. 

 

Las funciones de la SED son: 

 

¶ Formular, orientar y coordinar las políticas y planes del Sector Educación, en concordancia con el 

Plan de Desarrollo Distrital, el Plan Sectorial de Educación, el Acuerdo 257 de 2006 y las demás 

normas legales del orden nacional. 

¶ Desarrollar estrategias que garanticen el acceso y permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el 

sistema educativo, así como la pertinencia, calidad y equidad de la educación en sus diferentes 

formas, niveles y modalidades. 

¶ Ejercer la inspección, vigilancia, control y evaluación de la calidad y prestación del servicio 

educativo en la ciudad. 

¶ Formular programas y proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de la educación. 
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¶ Fomentar la investigación, innovación y desarrollo de los currículos, los métodos de enseñanza y 

la utilización de medios educativos. 

¶ Definir, orientar y ejecutar las políticas de formación y actualización del personal docente y 

administrativo al servicio de la SED. 

¶ Impulsar la investigación educativa y pedagógica que adelanta el Instituto para la 

¶ Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico- IDEP, con la participación de las 

instituciones de educación superior y las facultades de educación. 

¶ Promover estrategias de articulación de la educación con las demandas de la ciudad y las 

necesidades de sus habitantes. 

¶ Fomentar la investigación y su relación con los procesos de docencia, en coordinación con la 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas y en articulación con las instituciones de educación 

superior radicadas en la ciudad de Bogotá. 

¶ Fomentar la formación en el conocimiento científico técnico y tecnológico en los colegios de 

¶ Fomentar el desarrollo del conocimiento a través de alianzas estratégicas con el sector productivo. 

¶ Formular, orientar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente, la política 

de educación ambiental del Distrito Capital. 

¶ Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo y formación de la niñez y la juventud. 

¶ Diseñar e impulsar estrategias y programas para el desarrollo de los grupos étnicos atendiendo sus 

características socio culturales y el fomento de la interculturalidad. 

¶ Diseñar e impulsar estrategias y programas para atender la educación de las personas con 

necesidades especiales. 

¶ Aprobar la creación y funcionamiento de las instituciones de educación formal y no formal, a que 

se refiere la Ley General de Educación. 

¶ Consolidar, analizar y entregar la información sobre el comportamiento del Sistema educativo, 

para uso de los organismos nacionales y distritales de dirección y control. 

¶ Administrar y controlar los recursos propios del Distrito. 

 

En cuanto a la organización administrativa de la SED, es preciso señalar que el despacho 

del Secretario de Educación cuenta con 5 oficinas de apoyo a la gestión, oficina asesora de 

planeación, Oficina de Control Interno, Oficina asesora Jurídica, Oficina de control Disciplinario 
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y Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa  se encuentra dividida en 4 subsecretarias, 

Subsecretaria de Integración Interinstitucional, Subsecretaría de calidad y Pertinencia, 

Subsecretaría de Acceso y Permanencia y Subsecretaría de Gestión Institucional. Cada una de estas 

subsecretarias cuenta con una serie de direcciones que le permiten desarrollar cada uno de los 

proyectos que en ella se gestionan. 

 

Ilustración 3: Organigrama Secretaria de Educación del Distrito 

 
Fuente: tomado de: https://www.educacionbogota.edu.co/es/nuestra-entidad/organigrama 
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7. METODOLOGÍA  DEL TRABAJO  

7.1.Explicación del Objeto de Estudio 

La investigación parte de la identificar las potencialidades que tienen las redes sociales y en general 

las aplicaciones de la web 2.0, como herramientas para dinamizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Por lo tanto, se hará una revisión completa sobre las posibilidades que tienen estos 

recursos tecnológicos para implementar procesos de aprendizaje colaborativo y redes de 

aprendizaje que contribuyan a la adquisición de saberes como son saber aprender, saber compartir 

y vivir en comunidad y saber digital.  

En cuanto al diseño metodológico en este trabajo se implementará un diseño mixto, con 

elementos cualitativos y cuantitativos, con alcance descriptivo. Se sigue el modelo estándar del 

método de investigación en cuanto a planteamiento del problema, objetivos, conceptualización, 

recolección de datos, análisis de información y en este caso formulación de orientaciones. Como 

elementos de la investigación cualitativa se tiene la recolección de información a través de dos 

instrumentos de encuesta, uno dirigido a estudiantes y el otro a docentes y el procesamiento y 

análisis de la información recolectada. Como elementos de la investigación cualitativa se tiene el 

planteamiento de objetivos y especialmente el diseño de las orientaciones curriculares como 

objetivo general del trabajo. En el diseño metodológico se desarrollan las siguientes fases para 

garantizar el logro de los objetivos: 

Fase de Teorización sobre los siguientes aspectos:  

¶ Desarrollo conceptual sobre la construcción de saberes, específicamente: saber vivir y 

compartir en comunidad, saber aprender y saber digital. Con ello se pretende lograr el 

primer objetivo específico del trabajo dirigido, es decir:  Examinar las diferentes 

concepciones teóricas que fundamentan los saberes, principalmente saber vivir y compartir 

en comunidad, saber aprender y saber digital 

¶ Tendencias y desarrollo sobre nuevas tecnologías ï centrado en redes sociales y recursos 

de la web 2.0. y especialmente la potencialidad de estos para mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  A partir de ello se espera culminar el segundo objetivo específico 

del trabajo, este es el correspondiente a: identificar las ventajas de las nuevas tecnologías 

para potenciar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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Fase de recolección y análisis de información. 

¶ Diseño de instrumento para recolección de información: encuesta a estudiantes y encuesta 

a docentes. 

¶ Validación de instrumentos de recolección de información 

¶ Aplicación de encuestas a docentes y estudiantes de colegios oficiales del distrito para 

identificar tendencias de uso de nuevas tecnologías en el ámbito escolar y como a través de 

ellas se están dinamizando los procesos de enseñanza y aprendizaje y además como afectan 

los procesos de convivencia.  

¶ Registro y análisis de los resultados de la información recolectada a través de los 

instrumentos diseñados: encuesta a estudiantes y encuesta a docentes. 

Con estas acciones se logran dos objetivos específicos, a saber, el tercer objetivo: caracterizar las 

tendencias de uso de nuevas tecnologías en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje y el cuarto objetivo, este es, determinar como el uso de la 

tecnología afecta la convivencia en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá. 

Fase elaboración de orientaciones curriculares y diseño de plan de intervención. 

En esta fase se diseñan las orientaciones curriculares ejes de este trabajo y además se 

presenta un plan de intervención que permita la implementación de las mismas en los colegios 

oficiales del distrito. En esta fase se abordan los objetivos específicos 5 y 6, estos son: diseñar las 

orientaciones curriculares para uso adecuado de las nuevas tecnologías en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje y diseñar una propuesta de intervención para la implementación de las 

orientaciones curriculares diseñadas.  

7.2. Población u objeto de estudio. 

Las orientaciones curriculares resultado del trabajo, estará dirigido a los docentes de los 360 

colegios oficiales del distrito. Para obtener la información se trabajó con una muestra de colegios 

en los cuales se aplicó la encuesta a los docentes para obtener un diagnóstico sobre el uso que están 

dando actualmente a la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual manera se 

aplicará una encuesta a estudiantes de secundaria ï incluyendo algunos estudiantes de grado 5 que 

en los colegios se consideran del ciclo 3 - para establecer cuáles son los usos que se da a las 
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tecnologías con fines de aprendizaje y además los problemas de convivencia más recurrentes en la 

escuela a través de las redes sociales. 

Estas orientaciones curriculares benefician a estudiantes, ya que la implementación que 

hagan los docentes se verá reflejada en las relaciones que se dan al interior de la institución, y 

beneficiara a los docentes ya que se dará una  mejoría en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

así como una mejoría de la convivencia en la escuela, todo esto en pro de una educación de calidad 

entendida desde una visión amplia de la educación, donde la escuela y sus entornos, los actores de 

la comunidad educativa y la ciudad como ciudad educadora, ofrecen las condiciones adecuadas 

para el aprendizaje a lo largo de la vida, en busca de más y mejores oportunidades para los 

estudiantes en pro de un proyecto de vida que apunte a la profesionalización (Alcaldía de Bogotá 

2016 Pág. 105) 

Para la SED según el Plan Sectorial de Educación 2016-2020, Hacia una Ciudad 

Educadora, se entiende la calidad como el desarrollo integral de sus ciudadanos a partir de los 

saberes y competencias para la vida dentro de una ciudad que debe ser a su vez facilitadora del 

proceso educativo y promotora permanente de la cultura del aprendizaje (SED 2016. Pág. 79) 

Esta calidad se desarrolla a partir de tres premisas, i la ciudad como ecosistema ii el 

aprendizaje es continuo a lo largo de toda la vida iii los saberes para la vida deben orientar los 

currículos, es allí donde el presente trabajo aporta a la calidad de la educación en la ciudad en 

concordancia con lo que plantea el plan sectorial de educación para Bogotá 

7.3.  Instrumentos 

Se aplicaron dos encuestas, así: 

¶ Instrumento para identificar uso y apropiación de las TIC en colegios oficiales de Bogotá 

Distrito Capital ï Estudiantes de Básica Secundaria y Media: está dirigida a los estudiantes 

para establecer cuáles son los problemas de convivencia más recurrentes en la escuela a 

través de las redes sociales y el uso que de los recursos TIC hacen en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El instrumento está compuesto por el encabezado de 

identificación y 21 preguntas, cada una con varios tópicos y se distribuyen de la siguiente 

manera: 
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- Tres preguntas tratan acerca de los dispositivos móviles de los cuales se dispone, el uso 

dado al Smartphone si lo tiene y las posibilidades acceso a internet. 

- Luego un bloque de preguntas sobre las aplicaciones en las cuales, el encuestado tiene 

usuario, cantidad de perfiles activos en redes sociales, frecuencia de uso de estas, el tipo de 

contactos que tiene, las razones para conectarse y las principales actividades que se realizan 

en las mismas. 

- Luego a través de tres preguntas se indaga sobre la familiaridad con algunas 

manifestaciones delictivas a las cuales pueden verse expuestos los estudiantes a través de 

redes sociales y algunas situaciones que pueden dar lugar a pensar que el encuestado puedo 

haber sido víctima de alguno de los delitos informáticos. Posteriormente se tiene una 

pregunta sobre los canales de comunicación que utiliza el colegio para mantener 

informados a padres de familia y estudiantes. 

- Seguidamente en un bloque de cuatro preguntas se indaga sobre el uso de dispositivos 

TIC (computador, portátil, Smartphone, tabletas) para recibir y enviar información, tareas, 

trabajos con los docentes. Así mismo el uso de recursos TIC, especialmente de la web 2.0, 

para el desarrollo de actividades escolares. Para estos dos aspectos se pregunta sobre las 

áreas en las cuales se utilizan estos dispositivos y recursos TIC. 

- En el último bloque de preguntas se indaga sobre la utilización de sistemas de gestión del 

conocimiento por parte de los docentes, la participación de los estudiantes en proyectos o 

centros de interés relacionados con temas de nuevas tecnologías. Finalmente se realizan 

una serie de afirmaciones a través de las cuales se pretende identificar la percepción que 

tienen los estudiantes sobre las redes sociales, su uso y sobre la utilización de las TIC en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

¶ Instrumento para identificar uso y apropiación de las TIC en colegios oficiales del Distrito 

ï Docentes: dirigida a docentes para identificar la forma como se usan las tecnologías de 

la información y la comunicación como herramientas de apoyo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. Un aspecto importante que pretende el desarrollo de la encuesta, es 

la utilización o no que dan los docentes a las aplicaciones móviles entre ellas redes sociales 
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para dinamizar estos procesos de enseñanza y aprendizaje y determinar cuáles son algunas 

de las razones de su no utilización. El instrumento está compuesto de las siguientes partes: 

- En primer lugar, los campos de identificación del docente, en cuanto a escalafón, 

experiencia, área de desempeño del docente y nivel educativo del docente. En segundo 

lugar, tres preguntas sobre el acceso a dispositivo tecnológicos móviles y fijos y las 

posibilidades de conectividad con la que cuenta el encuestado.  

- Luego, se indaga sobre algunas aplicaciones como redes sociales, correos, foros o 

blogs en las cuales se tenga cuentas, la cantidad de perfiles activos en redes sociales, la 

frecuencia de uso, el tipo de contactos que tiene, las razones por las cuales se conecta y las 

principales actividades realizadas en las redes.  

- En cuarto lugar, se pregunta sobre la frecuencia con la cual se utilizan dispositivos TIC 

para enviar y recibir información, instrucciones o tareas a los estudiantes. En quinto lugar, 

se indaga sobre los dispositivos móviles y fijos utilizados con el fin de intercambiar 

información propia de las áreas a cargo, para preparar clase y/o como apoyo al trabajo en 

el aula.     

- Seguidamente se indaga sobre la utilización de sistemas de gestión del conocimiento 

por parte de docentes para administrar sus asignaturas y sobre la participación de los 

docentes como orientadores de proyectos o centros de interés relacionados con temas de 

nuevas tecnologías. 

- Finalmente, en las últimas tres preguntas se indaga sobre la percepción de los docentes 

acerca de las TIC, sobre su potencialidad en procesos de construcción del conocimiento, el 

efecto de las redes sociales en la vida de las personas y en general sobre los posibles 

beneficios de las TIC para apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

7.4. Muestra 

Los 24 colegios se seleccionaron mediante muestreo aleatorio estratificado, por el cual ñse divide 

la población en grupos en función de un carácter determinado y después se muestrea cada grupo 

aleatoriamente, para obtener la parte proporcional de la muestraò (Casal y Mateu, 2003, p.4). Se 

estratificó según la cantidad de estudiantes, por lo que se definen colegios grandes medianos y 
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pequeños. Colegios con menos de 1000 estudiantes son considerados pequeños. Entre 1000 y 2000 

estudiantes medianos y colegios con más de 2000 estudiantes serán considerados grandes. 

Entre ellos de manera proporcional se asignaron los 422 estudiantes definidos mediante 

muestreo aleatorio para encuestar. De igual manera los 89 docentes definidos para la muestra. 

 

7.5. Definición de las formas del tratamiento y de análisis de datos 

Se trabajaron estadísticos de tendencia central como son promedio, porcentaje propios de la 

estadística descriptiva para inferir los usos que se les da a las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en los colegios del distrito y problemas de convivencia a través de las redes sociales 

entre estudiantes de colegios del distrito. La inferencia estará validada por el diseño científico de 

la muestra. 

Se diseñaron dos instrumentos para recolección de datos, a saber: 

- Instrumento para identificar uso y apropiación de las TIC en colegios oficiales de Bogotá 

Distrito Capital ï Estudiantes de Básica Secundaria y Media. Este cuestionario tiene 20 puntos, 

cada uno de los cuales contiene varios ítems. En trece (13) preguntas los ítems corresponden a 

respuestas dicotómicas, las opciones de respuesta son SI o NO. Una (1) pregunta la respuesta es 

numérica, una (1) pregunta de selección con respuesta única, una (1) pregunta de selección 

múltiple y cuatro (4) preguntas con ítems con opciones de respuesta tipo Likert.  

 

- Instrumento para identificar uso y apropiación de las TIC en colegios oficiales del Distrito ï 

Docentes. Este cuestionario tiene 25 puntos, cada uno de los cuales contiene varios ítems. En 

catorce (14) preguntas los ítems corresponden a respuestas dicotómicas, las opciones de respuesta 

son SI o NO, una (1) pregunta la respuesta es numérica, dos (2) preguntas de selección con 

respuesta única, tres (3) preguntas de selección múltiple y cuatro (4) preguntas con ítems con 

opciones de respuesta tipo Likert. 

Para realizar la validez de contenido de los instrumentos propuestos los instrumentos 

fueron evaluados por dos pedagogos de la Dirección de Educación preescolar y básica, un 

profesional de la Dirección de ciencia y tecnología, experto enredes sociales y delitos informáticos, 
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un profesor universitario y un rector de un Colegio del Distrito. Este proceso se realizó sobre la 

coherencia de los contenidos y sobre todo sobre el lenguaje utilizado en los instrumentos, 

especialmente que el mismo fuese el adecuado, desde el punto de vista técnico, pero sobre todo 

para la edad de los estudiantes a encuestar. Las observaciones recibidas fueron incorporadas a los 

instrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

50 

 

8. MARCO TEÓRICO  CURRÍCULO, SABERES Y MODELOS DE APRENDIZAJE  

En este apartado se presentan los referentes conceptuales que sobre currículo, competencias y 

saberes se van a tomar a lo largo del trabajo, específicamente en la parte del desarrollo de las 

orientaciones curriculares el cual es el propósito central de este esfuerzo, con ello se está 

desarrollando lo referente al primer objetivo específico, este es: examinar las diferentes 

concepciones teóricas que fundamentan los saberes, principalmente saber vivir y compartir en 

comunidad, saber aprender y saber digital. 

  

8.1.Consideraciones al concepto de Currículo 

Los procesos educativos cuentan con diferentes interpretaciones y conceptos que alimentan y dan 

vida a las diferentes formas de entender lo que sucede en la actividad educativa. En este contexto 

la comprensión del concepto de currículo se erige como un aspecto fundamental ya que muchos 

de los procesos que se dan en los entornos educativos, están determinados por lo que plantea desde 

el currículo, por ello debemos entender su concepto. En ese sentido, la discusión que se presenta a 

continuación pretende definir el concepto de manera amplia de tal forma que se logren recoger 

algunas generalidades para la racionalización del concepto. 

En palabras de (Álvarez, 2010), el currículo es considerado como traductor del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) en la medida en que recoge el sentido del mismo, es decir, las 

intenciones políticas, económicas, sociales, culturales y educativas de los proyectos educativos y 

necesidades sociales de un país; por tal motivo, tanto PEI como currículo tienen una dimensión 

histórico- contextual que responde a un proyecto de país, lo que lo hace dinámico, es decir, en 

constante movimiento y transformación, pues sus referentes son las realidades sociales, nacionales, 

laborales, económicas, políticas, tecnológicas, científicas, entre otras. 

Young (1980) define el curr²culo como ñMecanismo a trav®s del cual el conocimiento se 

distribuye socialmenteò (citado por Sacrist§n, 1989, p. 2). En ese sentido, en el curr²culo se 

establecen los aspectos que se deben tener en cuenta en los procesos de formación, como las 

intenciones políticas, pedagógicas y epistemológicas, que conllevan a una secuenciación, 
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organización e identificación de criterios educativos, entre otros mecanismos a considerarse en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por tal motivo el currículo debe contar con análisis y reflexiones desde diferentes puntos 

de vista, social, económico, cultural, sociológico, que den cuenta y respondan a las preguntas 

básicas que dan sentido a lo que plantea el currículo: ¿Para qué educar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué 

enseñar? ¿Cómo se aprende? ¿Cuándo y cómo enseñar? Preguntas que dan sentido e inciden en el 

que hacer educativo y en las prácticas pedagógicas. Es así, que el currículo como producto de la 

cultura, debe tener ese reconocimiento en la sociedad, ya que es producto de las interacciones que 

se dan all². ñLos elementos constitutivos de la praxis son la acci·n y la reflexi·n; por lo tanto, un 

currículo dentro de esta propuesta se desarrolla a través de la interacción dinámica de la acción y 

la reflexi·nò (Ćlvarez, 2010) 

Desde el punto de vista histórico, se puede decir que, a mediados del siglo XX, se tiene 

claro que el currículo es más que un plan de estudios y por ello abarca diversos componentes y no 

exclusivamente los contenidos. Por esto para el diseño de cualquier currículo se requiere tener 

claras las características del contexto en la que se está desarrollando dicho diseño, que son las que 

determinan, en última instancia lo que debe componer al currículo. Esto lo señalaron autores como 

Ralph Tyler (1998), Hilda Taba (1962) y Benjamín Bloom (1980), lo que constituyó un aporte 

importante de los enfoques conductistas, ya que ampliaron desde una visión holística y general, 

todo lo que involucra el currículo.  

Otros autores ligados con la corriente en educación conocida como la Escuela Activa, 

desde comienzos del siglo pasado vienen insistiendo en currículos centrados en los intereses de los 

estudiantes, reclamando un mayor acercamiento entre el currículo y la vida. La inquietud principal 

de estos autores es que la escuela ayude a los niños y jóvenes a desarrollar diversas herramientas 

para vivir mejor. Sobre este tema se profundizará más adelante.  

Algunos de los principales exponentes de la Escuela Activa, como Decroly o Dewey, se 

adelantaron a su tiempo al pensar en la transferencia y aplicación de los contenidos escolares y al 

luchar para que estos aprendizajes se constituyeran en verdaderas herramientas que les sirvieran a 

lo largo de la vida. Por ejemplo, Dewey, ñopone una concepci·n transformadora que abandona la 
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lista de materias de estudios, fija y rígida para buscar una necesaria interacción entre éstas y la 

experiencia del ni¶oò (Zuluaga, Molina, Vel§squez, y Osorio, 2010). 

Son indudables los aportes que la Escuela Activa representó para el diseño curricular; 

pero en especial habría que destacar la necesidad de articular el trabajo de los diferentes docentes 

en una misma institución educativa. Esto es esencial para quienes quieran transformar la 

educación, ya que lo que hoy sucede es exactamente lo contrario: cada maestro trabaja de manera 

independiente, aislada e individual. Hay muy poco trabajo conjunto y por ello el impacto de la 

escuela es menor al que debería tener. 

Las propuestas constructivistas, de las tres últimas décadas del siglo pasado, brindaron 

aspectos muy importantes para tener en cuenta en la construcción de un currículo que garantice la 

trasformación de la escuela. Las ideas constructivistas planteaban la necesidad que los docentes 

tuvieran una mayor participación en los diseños curriculares para garantizar un currículo más 

flexible, abierto y contextualizado. Para lograr esto, sustentaron que era necesario desarrollar 

competencias investigativas en los docentes, lo que permitió pensar en el docente, como 

investigador, como pedagogo y como intelectual, seg¼n Giroux, ñlos profesores como intelectuales 

han de contemplarse en función de los intereses ideológicos y políticos que estructuran la 

naturaleza del discurso, las relaciones sociales de aula y los valores que ellos mismos legitiman en 

su ense¶anzaò (2001, p. 65). 

El mayor aporte del constructivismo al diseño curricular está relacionado con la 

flexibilización y la contextualización que impulsó. El modelo destacó la necesidad de tener en 

cuenta el contexto para decidir qué es pertinente enseñar en una región o en un contexto 

sociocultural e histórico determinado, el cual está atravesado por múltiples comprensiones que se 

salen hoy del marco de lo local, para poner en dialogo las estructuras de un sistema particular con 

las estructuras de un sistema global. 

Para finalizar, no se pueden perder de vista los aportes y reflexiones que hace la pedagogía 

cr²tica frente al sentido de un dise¶o curricular enmarcado en la praxis. ñEl curr²culo como praxis 

reconoce la naturaleza social del aprendizaje, pues los grupos de estudiantes se convierten en 

participantes activos en la construcción de su propio conocimiento. La reflexión sobre la práctica 

educativo- pedagógica de profesores y estudiantes permite comprender el desarrollo del currículo 



 

  

 

53 

 

y la afectación que éste hizo en el aprendizaje y los nuevos rumbos que debe tomar esa práctica 

hacia futuroò (Ćlvarez, 2010). 

En ese sentido, se plantea una oportunidad de negociación entre profesores y estudiantes; 

en el entendido que el conocimiento no es externo al sujeto, por tal motivo, no se le puede imponer 

como una realidad externa, sino que es posible en medio de la comunicación intersubjetiva, lo que 

lo dota de significado humano. No obstante, el currículo, más que administrador de contenidos, o 

como un mecanismo de dominación del conocimiento, se le entiende como práctica reflexiva, es 

decir, es aquel que permite la reflexión crítica entre estudiantes y docentes sobre la práctica 

educativa, puesto que ambos aportan en la acción y a la reflexión (Giroux, 1992). 

Es necesario entonces, determinar qué es lo que se pretende con el diseño curricular, en ese 

sentido las preguntas fundamentales que debe responder el diseño curricular ¿Cuáles son los 

diversos aspectos que involucra un diseño curricular? ¿Cuáles son los aspectos que deberían ser 

abordados cuando construimos el currículo? ¿Para qué educar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? 

¿Cómo se aprende? ¿Cuándo y cómo enseñar? Sin embargo, la pregunta más importante que 

resuelven quienes diseñan un currículo es ¿Cuál es el alcance y finalidad del proceso educativo? 

Al respecto Juan Carlos Tadesco señala, "la crisis contemporánea ya no proviene de la deficiente 

forma en que la educación cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino, que más 

grave aún, no sabemos qué finalidades debe cumplir y hacia dónde debe orientar efectivamente 

sus acciones" (Pinilla y Torres, 2006, p. 12) 

El resolver esta pregunta es el reto de la educación y los educadores, ya que este 

cuestionamiento nos obliga a replantear el tipo de sociedad que estamos formando, poder delimitar 

la intención de la educación, será sin duda, el éxito de todo proceso educativo, el poder responder 

a esta pregunta nos permitirá darle el sentido a la educación que se ha venido perdiendo, haciendo 

creer que no es pertinente o de poca calidad, y nos permitirá precisar el sentido y el propósito del 

que hacer educativo.  

Otro aspecto importante que podemos resaltar al cuestionarnos sobre el currículo y el 

diseño curricular, es entender como este puede y debe transformar la educación, no solo desde el 

punto de vista de contenidos o desde el punto de vista social, además debemos verlo como 

herramienta que permite el cambio cultural, entendiendo este cambio, no como la transformación 
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de las costumbres propias de los pueblos, sino como la oportunidad de adaptarse a las nuevas 

formas de entender la sociedad y los cambios de orden político, tecnológico y económico que sufre 

la sociedad en la actualidad 

A pesar de tener claro cuál debe ser la verdadera intención de la educación, que se 

materializa a través de un currículo situado y sin desconocer la labor de los docentes la cual parte 

de buenas intenciones que buscan la formación de ciudadanos críticos, propositivos, creativos, 

sociables, autónomos e independientes, es de reconocer también que estas intenciones desaparecen 

fácilmente a causa de la rutina diaria del trabajo escolar. La razón de que esto ocurra es que todas 

estas buenas intenciones y finalidades, previamente concebidas, no se ven reflejadas en el diseño 

curricular, es decir no tienen orientación, tiempos claros, acciones específicas, entre otros.  

Es necesario visualizar el currículo como un todo compuesto de diversos aspectos que lo 

convierten en el faro a seguir, en ese sentido debe responder no solo al saber del docente, sino a la 

realidad del estudiante, que se desenvuelve en un contexto, con unas particularidades, que lo deben 

definir y que deben dar respuesta a las inquietudes de los estudiantes y de toda la comunidad 

educativa. 

8.1.1. ¿Por qué es importante tener en cuenta el contexto en el que enseñamos? 

Siendo consecuentes con lo planteado anteriormente, la principal característica que debe tener un 

currículo es que debe responder a la realidad social, económica, cultural, política y tecnológica de 

quienes aprenden, debe poder ubicar de manera espacio temporal a los estudiantes, en ese sentido 

debe dar respuesta a las principales necesidades de ese contexto especifico en donde se pretende 

implementar y debe dar cuenta de la lectura de la realidad, para poder ser traducida en el espacio 

educativo, brindando argumentos suficientes para poder transformar la sociedad. 

Para lograr responder a este contexto se deben tener en cuenta diferentes aspectos, que 

ayudaran a determinar lo que es pertinente o no para esa población, en ese sentido es fundamental 

conocer las características de la población con la que se va a desarrollar el currículo propuesto, es 

necesario conocer cosas tan fundamentales como los niveles socioculturales de las familias, el tipo 

de familia de los estudiantes, estos aspectos ayudaran a delimitar en gran parte lo que se debe 

abordar desde el currículo. 
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La caracterización por ciclo de los niños, niñas y jóvenes se identifica como el proceso por 

el cual el colegio reconoce las necesidades, potencialidades fortalezas, dificultades de los 

niños, niñas y jóvenes de acuerdo con los criterios acordados previamente en la institución. 

La caracterización se convierte en el eje fundamental del desarrollo de la propuesta 

curricular y pedagógica, pues a partir d ella se establece la pertinencia del Proyecto 

Educativo Institucional (Secretaria de Educación del Distrito 2008 Pág. 38) 

Además de conocer lo suficientemente bien a la población con la que se va a desarrollar el 

proceso educativo, es necesario conocer el tipo de establecimiento educativo, es decir si se diseña 

un currículo para una institución educativa privada o pública, o si es para el nivel de básica de 

media, ya que todo esto influye en tipo de contenidos, actividades y demás componentes que se 

deben tener en cuenta en el diseño curricular y que hace parte de la habilidad de docentes y 

directivos docentes para determinar lo más conveniente para la institución. 

Dentro de este aspecto figuran otros como la definición por parte de la institución de su 

enfoque pedagógico, el énfasis o intencionalidad que se le va a dar al currículo como tal, los 

recursos que se requieren y con los que se cuenta para este desarrollo, el talento humano que va a 

poner en juego esa apuesta educativa y que debe comulgar por completo con lo que allí se proponga 

alcanzar. 

Adicionalmente se debe considerar los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, 

ya que todos no aprendemos de la misma manera y a la misma velocidad, estos aspectos se deben 

considerar en el diseño que hagamos del currículo para que sea pertinente y responda a lo que esa 

comunidad necesita para logra el desarrollo, al respecto se ha conceptualizado bastante, siendo tal 

vez el más representativo, el estudio realizado por Howard Gardner a la educación. Si es cierto 

que existen diversas inteligencias en la educación, deberíamos tener claro cuáles tienen más 

desarrolladas nuestros estudiantes para fortalecerlas y cuáles tienen muy débiles para trabajar en 

su crecimiento. El fundamental aporte de Gardner a la educación es que nos obliga a pensar en la 

necesidad de promover talentos diferentes en nuestros estudiantes, en contraste con una escuela 

que se ha concentrado en la homogenización. El mensaje principal de Gardner para los educadores 

es que tenemos la obligación de mediar y evaluar de manera diferenciada a los estudiantes. 
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8.2.Visión desde los saberes y las competencias 

Bajo la óptica del estudiante como centro del proceso educativo, pensado en términos de 

construcción social de lo individual y lo colectivo, de potencialidades y de la interacción entre 

múltiples contextos para propiciarlo, es indispensable reconocer que los saberes son una piedra 

angular para este proceso, por ello es indispensable conocer cuáles son los saberes que garantizan 

el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y cuáles son las competencias que 

propician dichos saberes.  

8.2.1. Competencias 

Una competencia puede describirse más precisamente como un conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivos, metacognitivos, socioafectivos 

y psicomotores relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido en 

una actividad o de ciertos tipos de tareas en contextos relativamente nuevos y retadoresò (Vasco, 

2013). 

 Zubiría (2016) afirma que ñlas competencias deben ser entendidas hoy en día como 

aprehendizajes integrales de carácter general y las cuáles se expresan en multiplicidad de 

situaciones y contextos. Debido a ello, transforman la estructura previa del sujeto y garantizan un 

aprehendizaje que responde adecuadamente y puede adecuarse a las condiciones cambiantes del 

contextoò (2016 p. 24). Bajo esta mirada podemos entender las competencias como movilizadoras 

de saberes entendiendo el saber cómo acción que realiza el sujeto de hacer suyo y consciente lo 

que aprende, es decir, cuando tiene la posibilidad de capturar significativamente el conocimiento 

para crear y reconfigurar a partir de ello la realidad, lo cual permite el desarrollo de procesos 

integrales, reflexivos y trascendentes que son evidentes en la acción ya que utiliza lo aprendido en 

los contextos que se requieren. Dando el sentido de que la competencia no se aprende se adquiere 

y se hace evidente en el momento en que ponemos en práctica lo aprendido 

Entonces ser competente significa, saber (pensar), ser (sentir) saber hacer (actuar), 

respondiendo a cualquier contexto y tarea. Para lo cual se requiere ofrecerles a los estudiantes las 

herramientas necesarias para relacionarse con otras personas de una manera cada vez más 

comprensiva y justa, y para que sean capaces de resolver problemas cotidianos. Es resolver, 
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reflexionar y hacer con la informaci·n obtenida. ñPerrenoud (2006) dice que ñno hay competencias 

sin saberesò pues ®stas se desarrollan al movilizar el saber, esta ¼ltima frase nos lleva a desarrollar 

el siguiente aspecto del trabajo que da sentido a la propuesta curricular para el uso y apropiación 

de las nuevas tecnologías. Las competencias se pueden clasificar de la siguiente manera, siguiendo 

la orientación del Ministerio de Educación Nacional 2007: 

¶ Competencias básicas: Se definen como competencias asociadas a conocimientos, habilidades 

y actitudes fundamentales para vivir en sociedad, desenvolverse en cualquier ámbito, permiten 

consolidar las bases para la adquisición de las competencias específicas y transversales 

(lectura, calculo, idiomas, nuevas tecnologías) 

¶ Competencias transversales: Están presentes en todo el proceso de formación, son comunes a 

todas las áreas y ámbitos educativos, son transferibles a una variedad de tareas o procesos, no 

van unidas a ninguna disciplina, si no que pueden aplicar a una variedad de situaciones. 

(Comunicación, razonamiento, creatividad, liderazgo, capacidad de aprender, trabajo en 

equipo, reconocimiento del otro) 

¶ Competencias específicas: refiriéndose a aquellas requeridas para el desempeño de una 

ocupación, aportando al individuo conocimientos, habilidades y valores propios de cada 

profesión o actividad laboral. 

8.2.2. Saberes  

Se conoce que la etimología del vocablo Saber proviene del latín ñsapereò que significa 

ñtener inteligencia o conocimiento sobre algoò y tradicionalmente ha sido utilizada para denotar 

que una persona tiene conocimientos sobre un tema específico. Se puede llegar a saber o conocer 

sobre un tema o materia bien sea por medios propios y experiencias vividas, o porque alguien más 

comparte a otro de sus conocimientos, es decir, por medio de la educación bien sea de manera 

práctica o teórica 

El saber no se puede pensar meramente como un tipo de aprendizaje como tal, bien sea que 

este implementado en una escuela o venga desde la educación que recibimos en casa, el saber es 

un conjunto de todo lo que vemos, oímos, sentimos, olemos, estudiamos, practicamos, etc. Es 

decir, es todo lo que permanece en nuestra memoria y tenemos el conocimiento que está en ella. 

http://cultura.elpais.com/cultura/2014/11/05/babelia/1415190090_015864.html
http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/guantanamo/2014/07/07/cultura-e-inteligencia.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Profesores-Filosofia-Iniciacion-Actividad-Emprendedora_0_326867559.html
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Depende también del mundo que nos rodea, la civilización, tradición, autoridad y cultura de la 

comunidad en la que vivimos, pues el saber evoluciona de persona en persona dependiendo de las 

experiencias y situaciones que se presentan en su día a día, el saber se adquiere con el tiempo. 

Al respecto Perrenoud (2008) manifiesta la importancia de que estos saberes adquieran 

practicidad para la vida, es decir que no se queden solo en la enunciación de los mismos, sino que 

se puedan poner en práctica en contextos reales. ñLa mayoría de los conocimientos acumulados en 

la escuela son inútiles en la vida cotidiana, no porque carezcan de importancia, o no sean 

pertinentes, sino porque los alumnos no los han ejercitado en situaciones concretasò (Perrenoud, 

2008. Pág. 5) 

Aprender y saber son dos categorías que están interrelacionadas, dado que una conlleva a 

la otra de manera sistemática, aunque esto no siempre ocurra, ya que para trascender del aprender 

al saber se requiere comprender y poner en práctica lo aprendido, como lo mencionábamos 

anteriormente citando a Perrenoud (2008). Es decir, pasar de la memorización a la comprensión y 

acción, solo así se convertirá en saber y por ende desde el punto de vista formativo en 

competencias. Es aquí donde la noción de competencia surge como la forma de llegar del aprender 

al saber, y de esta forma hacer realidad el desarrollo de las dimensiones humanas para cada 

persona. 

La escuela ha deseado siempre que los aprendizajes que proporciona sean útiles, pero 

continuamente pierde de vista esta ambición global, se abandona a una lógica de 

acumulación de saberes, manteniendo la hipótesis optimista de que tales saberes serán 

útiles para alguna cosa. Desarrollar las competencias desde la escuela no es una nueva 

moda, sino un retorno a las fuentes, a las razones de ser de la institución escolar. (Perrenoud 

2008. Pág. 5) 

De acuerdo a este planteamiento los saberes y las competencias que se desarrollan en la 

escuela carecen en muchos casos de sentido práctico, es por esto que se debe priorizar que se 

enseña y sobre todo para que se enseña, en ese sentido tener en cuenta el contexto cultural, social 

en el cual se desenvuelve el estudiante es crucial para determinar esto, lo que se refuerza con otro 

planteamiento de Perrenoud (2008) en el que deja ver de manera escueta, que el sentido de la 

enseñanza está perdiendo el norte que debería tener. 

http://conceptodefinicion.de/tiempo/
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Se puede responder que la escuela es un lugar donde todos acumulan conocimientos de los 

que algunos tendrán necesidad más tarde, en función de su orientación. Para ser una buena 

medida, se evoca la cultura general de la que nadie debe ser excluido y la necesidad de dar 

a cada uno la posibilidad de llegar a ser ingeniero, médico, o historiador. En el nombre de 

esta ñaperturaò, se condena al mayor n¼mero a adquirir sin l²mites saberes ñpor si acasoò 

(Perrenoud 2008, Pág. 5) 

Para movilizar los saberes que demandan las sociedades actuales se requiere una 

integración curricular que aterrice en las áreas, además de pensar en propuestas pedagógicas que 

permitan la interdisciplinariedad; también es indispensable integrar en el currículo el desarrollo de 

competencias de manera intencionada y planificada; reconociendo la integralidad del ser humano, 

en ese sentido proponer, desarrollar y poner en práctica contenidos pertinentes, en didácticas 

alternativas que vinculen las nuevas tecnologías como herramienta que sustenta el aprendiza y el 

descubrimiento por parte de estudiantes, así como ambientes de aprendizaje innovadores que se 

conviertan en un reto para la educación. 

Desde la SED se han priorizado seis saberes para desarrollar en el ámbito educativo de 

manera esencial, saber crear, saber investigar, saber comunicar, saber cuidarse, saber vivir y 

compartir en comunidad y saber aprender y un saber que es transversal a todos, el saber digital. 

Para este caso vamos hacer énfasis en el saber vivir y compartir en comunidad, el saber aprender 

y el saber digital, ya que encierran en sí mismos el propósito de crear unas orientaciones que 

permitan tanto a docentes como a estudiantes y padres de familia o acudientes, tener las 

herramientas necesarias para abordar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo y 

familiar. 

8.2.3. Saber aprender  

El saber es un conjunto articulado de conocimientos construidos por un individuo en relación con 

un contexto cultural, que le permita leer la realidad, dar sentido al mundo que le rodea, poder 

representarlo y reaccionar frente a dicho entorno, comunicarlo a otros y complejizar sus propios 

conocimientos, fortaleciendo la confianza y la autonomía personal para afrontar realidades.  

El saber aprender conlleva cuatro tipos de concepciones funcionales sobre el conocimiento, 

tal como lo podemos leer en la ilustración 4: por una parte, el conocimiento formal, lo que conlleva 

un conocimiento científico, que se deriva de cosas que son previamente estudiadas, este tipo de 
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conocimiento tiene como ventaja que es algo que se conoce con seguridad y hay pruebas de ello, 

se puede presentar formalmente y puede ser re-estudiado, el en conocimiento escolar debe ser 

entendido como punto de partida para la construcción de un conocimiento científico, el 

conocimiento común o adquirido de manera personal es el que da bases sobre las cuales se 

construye o deconstruye diferentes concepciones, lo que Rodrigo (1997) explica,  ñno hay que 

pretender que el alumno sustituya el pensamiento cotidiano por el escolar, puesto que desde esta 

perspectiva, ambos pueden coexistir ya que encuentran su origen en diferentes epistemologíasò. 

Y, por último, el ¿cómo adquirimos ese conocimiento? que hace referencia de manera directa al 

saber aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El saber es evolutivo, pero no evoluciona espontáneamente por genética, sino que a partir 

de la experiencia de cada persona se van configurando y validando los saberes. También tiene un 

carácter cultural, lo que se aprende no es atemporal ni ageográfico. El saber está contextualizado, 

siempre tiene un sentido dentro del mismo y su comprensión es esencial para determinar la 

pertinencia del mismo saber. El saber es afectivo, ya que es imposible dejar las implicaciones 

Conocimiento Escolar 

Representado por la 
didáctica para ser 
aprendido. 

Conocimiento Formal: 
Producto del avance de una 
disciplina o de la 
experiencia validada 

Conocimiento del ¿Cómo se 
adquiere? Proceso de 
aprendizaje, y de carácter 
cognitivo. Estrategias. Estilos de 
aprendizaje. 

Conocimiento 
personal:  propio de la 
persona. 

SABER 
APRENDER 

Ilustración 4: Concepciones acerca del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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afectivas a un lado, por lo que implica también la perspectiva socio emocional y atendiendo a su 

trabajo de validación colectiva es definitivamente fruto de un trabajo en equipo. 

Fundamentalmente el aprendizaje es entendido como el proceso que conlleva a la 

apropiación de un esquema mental que permite afrontar procesos o estrategias en la comprensión 

y operación del saber, de manera autónoma y creativa. Conlleva una perspectiva cognitiva que 

considera la adquisición, organización, elaboración y recuperación de conocimientos.  

Permanentemente se aprende a lo largo de la vida y tiene lugar en distintos contextos 

formales, no formales e informales. Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en la 

apropiación de saberes que posteriormente se pondrán en evidencia en situaciones reales y 

contextos próximos de las personas que están aprendiendo, convirtiendo en saberes útiles que 

formaran estructuras mentales a futuro. 

El saber aprender es entonces hacerse consiente de los procesos que permiten la 

comprensión estable de redes de ideas y redes conceptuales, para hacer frente a resolución de 

situaciones, además es poner en práctica esos procesos en situaciones cotidianas, poder acudir a 

esas representaciones de la realidad que se generan a través del aprendizaje para interpretar el 

mundo consiente que lo rodea y a su vez formarse una idea de mundo con la cual configurara su 

vida. 

En este sentido el saber aprender se convierte en piedra angular del desarrollo social, 

cultural, económico de quien aprende ya que esto determinará en gran parte las decisiones que en 

estos aspectos tomará el aprendiz, así que se debe equiparar al saber aprender, las formas y manera 

de llegar a ese saber aprender 

En cuanto a la organización y gestión del saber aprender, se requiere conocer y controlar 

los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y 

actividades que conducen a la apropiación eficaz (Aplicable a diversos escenarios). y que 

necesariamente conduzca a un aprendizaje cada vez más eficaz y autónomo. 

Así el reconocimiento de los procesos cognitivos más cercanos al estilo de aprendizaje 

dominante en el aprendiz se convierte en una labor a identificar con ayuda del profesor. Esto 

incluye una serie de destrezas que requieren la reflexión y la toma de conciencia de los propios 
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procesos de aprendizaje, y se convierten en objeto del aprendizaje y la forma de ejecutarlos 

adecuadamente. 

Aprender supone genéricamente las fases: de adquirir un saber (¿El qué? Noción, 

Percepción, identificación, estructura), luego su procesamiento (esencialidad, relaciones), seguido 

de llegar la comprensión (estructura, ¿Cómo funciona?) y por último la aplicación del saber que 

se aprende. (relación con el entorno ¿Para qué sirve?). 

Saber aprender incluye conocimientos sobre los procesos mentales implicados en el 

aprendizaje (qué se aprende). Además, incorpora el conocimiento que posee el estudiante sobre su 

secuencia de aprendizaje (¿Cómo se aprende?) que se desarrolla en tres dimensiones: 

¶ El conocimiento que tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de 

aprender, de lo que le interesa, etcétera. 

¶ El conocimiento de la disciplina (contexto) en la que se localiza la tarea de aprendizaje y 

el conocimiento del contenido concreto y de las demandas de la tarea misma. 

¶ El conocimiento sobre las distintas estrategias posibles para afrontar la comprensión. 

Y que implica acciones, por parte del profesor, tales como la planeación e implementación 

de diferentes tipos de estrategias como: estrategias de planificación de resolución de tareas, 

mediación de las acciones que el estudiante este desarrollando, estrategias de evaluación y 

autoevaluación del resultado y del proceso que se ha llevado a cabo. Por otro lado, demanda del 

estudiante: motivarse para aprender, tener la necesidad y la curiosidad de aprender, sentirse 

protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, tener la percepción de auto-eficacia y 

confianza en sí mimo 

Un esquema que representa el desarrollo de estrategias de aprendizaje en el saber aprender, 

en esta perspectiva, puede ser como se muestra en la ilustración 5: 
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Respecto a las actitudes y valores, la motivación y la confianza son cruciales para el Saber 

Aprender y permiten potenciar desde el planteamiento de niveles adecuados de complejidad de 

desarrollo humano, la percepción de realización y la confianza, de forma progresiva. Las personas 

deben ser capaces de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas con el fin de utilizar 

y aplicar los nuevos saberes y habilidades escolares en otros contextos, como los de la vida privada 

y profesional, la educación y la formación. 

8.2.4. Saber vivir y compartir en comunidad:  

Este saber implica el respeto por el otro y su alteridad; y la capacidad de imaginar, construir y 

compartir con los demás respetando su contexto vital, en el marco de los pactos de convivencia 

que regulan y autorregulan las interacciones comunitarias. El propósito principal es formar 

ciudadanos que puedan vivir en paz y en democracia, donde se reconozca el papel activo en la 

construcción y transformación de las comunidades 

Uno de los factores más importantes para que se pueda dar de forma libre y natural el 

proceso de enseñanza y aprendizaje en los entornos escolares, es que exista un convivencia sana y 

responsable entre todos los actores que intervienen en el ámbito de la escuela. Desde hace muchos 

años se ha venido trabajando el tema de la convivencia y la ciudadanía en los colegios del distrito, 

tanto así que el gobierno promulgo la ley de convivencia escolar, (ley 1620 de 2013), en la que 

pretende recoger algunos de los principales problemas que afectan la convivencia en las 

instituciones educativas, pero más allá de formular un ley, existen acciones que permitirían a 

  Saber 
aprender 

Estrategias Metacognitivas 
Conocimiento 

Control 

Estrategias Cognitivas 
Elaboración 

Recuperación. 
Representación. 

Estrategias Motivacionales 
Focalizar la atención 
Diseño de actividades 

Favorecer motivación intrínseca 
 

Ilustración 5: estrategias de aprendizaje 

Fuente: elaboración propia 
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estudiantes, docentes y familias vivir y convivir en un ambiente en el que se puedan ejercer 

efectivamente los derechos ciudadanos, en donde todos y cada uno de los actores del proceso 

educativo puedan poner en práctica sus capacidades ciudadanas en busca de una convivencia 

pacífica. 

La primera es vincular a toda la comunidad educativa en el proceso de aprendizaje de la 

convivencia y las capacidades ciudadanas, esto es, docentes, estudiantes, familias y comunidad en 

general, para que todos promuevan, practiquen y aprovechen el conocimiento de estos aspectos. 

La segunda es involucrar todas las capacidades ciudadanas necesarias que permitan el 

desarrollo de las acciones, es decir que toda la comunidad educativa sea consciente de la necesidad 

que existe de vincular todos los factores asociados a unas prácticas ciudadanas y de convivencia 

acordes al contexto del colegio y a sus necesidades más sentidas    

La tercera y tal vez una de las más importantes es aprender a través de la práctica, no se 

debe quedar en una catedra, o conformarse con vincularlo al currículo, es necesario que existan 

acciones contundentes, intencionadas y programadas, en donde se practique por parte de todos, 

todo lo que se ha construido, ya que la mejor manera de interiorizar lo que se aprende en materia 

de convivencia y ciudadanía es haciéndolo parte de nuestra cotidianidad. 

Y por último medir los alcances de lo logrado, revisar lo que falta y poner en práctica 

nuevamente, ya que esto permite corregir lo que no está funcionando o simplemente identificar lo 

que ya se ha logrado para reforzar o vincular nuevos aspectos que enriquezcan el ambiente de 

convivencia que se persigue con la implementación de las acciones.  

Estas etapas se deben considerar para que se dé un aprendizaje efectivo de la convivencia 

y la ciudadanía en las instituciones educativas, necesarios para que los entornos escolares sean 

seguros, agradables y propicios para desarrollar la enseñanza y el aprendizaje 

8.3. Modelos de aprendizaje.  

La manera como las personas aprenden se ha discutido a lo largo de la historia de la educación, 

pero es tal vez hacia finales del siglo XIX y principios del XX, cuando con mayor entusiasmo se 

ha tratado de responder a esta pregunta, dejando ya bastantes aspectos importantes a resaltar, como 

por ejemplo que el aprendizaje es una respuesta a un estímulo y esta estandarizada como lo plantea 
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el conductismo, o por el contrario que en él influyen el entorno social, cultural e histórico de las 

personas que aprenden.  El aprendizaje y el pensamiento tienen lugar en un contexto social, están 

influenciados por la cultura y el entorno histórico e institucional en el que se inscriben (Wertsch, 

1985; Brown y otros,1989).  

Este aspecto sienta las bases para pensar que el aprendizaje se da a través de la construcción 

que hacen los sujetos de su propia realidad, siendo esta la premisa con la que el constructivismo 

planteo su modelo, entendiendo como modelo la manera de concebir la naturaleza del proceso 

aprendizaje, como fruto de la concepción de ser humano y de sociedad y las necesidades de 

formación a través de la escuela De agüero (2004), de esto se derivan los diferentes métodos, 

modelos  de enseñanza o enfoques, los contenidos, su organización, las técnicas, los materiales, la 

evaluación y la relación entre los distintos actores. 

En este sentido el constructivismo aporta un sin número de enfoque que atienden esta 

premisa, en la que es el sujeto el que interpreta y construye su realidad, ñeste principio plantea que 

el conocimiento humano es un proceso dinámico, producto de la interacción entre el sujeto y su 

medio, a través del cual la información externa es interpretada por la mente que va construyendo 

progresivamente modelos explicativos cada vez más complejos y potentes que le permiten 

adaptarse al medioò, (Ortiz 2013, P§g. 14). Dentro del modelo constructivista encontramos 

enfoques como los siguientes: 

8.3.1. Aprendizaje Significativo 

En el aprendizaje significativo se plantea el reconocimiento de los pre saberes de los estudiantes 

como punto de partida para la construcción de conocimiento, haciéndolo significativo a través de 

la aplicabilidad de estos, Ausubel, propone el desarrollo de este aprendizaje a partir de la 

construcción de mapas conceptuales que les permitan categorizar los contenidos y conceptos y 

establecer sus relaciones, para ello propone una metodología didáctica de modelo didáctico de 

transmisión - recepción significativa. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se conecta" con un 

concepto preexistente en la estructura cognitiva que es importante para el estudiante, esto implica 

que, las nuevas ideas, conceptos y construcciones pueden ser aprendidos significativamente en la 
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medida en que otras ideas, conceptos o construcciones relevantes estén adecuadamente claras y 

disponibles en la estructura cognitiva del estudiante y que funcionen como conector de las 

primeras. 

En el aprendizaje significativo la relación docente estudiante está dada por la orientación e 

interacción con el ánimo de ampliar su red conceptual, le muestra el camino desde lo familiar (lo 

significativo) hacia la validación de lo nuevo, es así como el estudiante auto estructura el 

aprendizaje dadas unas condiciones orientadas por el docente.  

Algunos autores han criticado el planteamiento de Ausubel en ese sentido Driver y Gil 

(1986), critican este modelo porque consideran que no es capaz de resolver los problemas 

asociados a la persistencia de los errores conceptuales o concepciones alternativas o creencias, esto 

teniendo como referencia que la construcción se realiza a partir de las prenociones que tiene el 

estudiante. 

8.3.2. Enseñanza problémica  

A mediados de los años 60 y 70 Majmutov diseña un sistema didáctico, el cual sistematiza, 

denominado enseñanza problémica, que surge como una crítica a los modelos tradicionales de 

ense¶anza la cual define como ñ...la actividad del maestro encaminada a la creaci·n de un sistema 

de situaciones problémicas, a la exposición y a su explicación y a la dirección de la actividad de 

los alumnos en la asimilación de conocimientos nuevos, tanto en forma de conclusiones ya 

preparadas, como el planteamiento independiente de problemas docentes y su soluci·n.ò 

(Majmutov, 1977; 266) 

Diferentes autores se han encargado de conceptualizar la enseñanza problémica, según 

M. A. Danilov y M. N. Skatkin (1985), la ense¶anza por medio de problemas consiste en que ñLos 

alumnos guiados por el profesor se introducen en el proceso de búsqueda de la solución de 

problemas nuevos para ellos, gracias a lo cual, aprenden a adquirir independientemente los 

conocimientos, a emplear los antes asimilados, y a dominar la experiencia de la actividad creadora 

(M. A. Danilov y M. N. Skatkin 1985 Pág. 211). 

Para Pa¼l Torres Fern§ndez (1996), ñla Ense¶anza Probl®mica es aquella donde los 

alumnos son situados sistemáticamente ante problemas cuya solución debe realizarse con su activa 
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participación y en la que el objetivo no es sólo la obtención del resultado, sino, además, su 

capacitación independiente para la resolución de problemas en general (Torres 1985, Pág. 5). 

Por su parte, Adania Guanche Mart²nez (1997), La considera como: ñUna concepci·n del 

proceso docente educativo en la cual el contenido de enseñanza se plantea en forma de 

contradicciones a los alumnos y estos, bajo la acción de situaciones problémicas devenidas 

problemas docentes, buscan y hallan el conocimiento de forma creadora, a través de la realización 

de tareas cognoscitivas igualmente probl®micasò (Gauche 1997. P§g. 9) 

Se podría entender entonces, que la enseñanza problémica pretende generar en los 

estudiantes habilidades para resolver diferentes situaciones que exigen de ellos la apropiación de 

nuevos conocimientos que les permitan resolver esta situación, desarrollando un aprendizaje 

situado, en este sentido Majmutov (1983) planteo algunos componentes del modelo que lo explican 

de manera más clara. 

¶ Definió como categorías fundamentales de la enseñanza problémica La situación 

problémica, el problema docente, las tareas problémicas, las preguntas problémicas y lo 

problémico como categoría integradora. 

¶ Técnicas y procedimientos metodológicos generalizados en correspondencia con el sistema 

de condiciones psicopedagógicas. 

¶ Leyes de la didáctica problémica: la escuela en la vida y la educación mediante la 

afectividad. 

¶ Los métodos de la enseñanza problémica exposición problémica, conversación heurística, 

búsqueda parcial y método investigativo.   

8.3.3. La escuela nueva 

Este modelo cuenta con varios exponentes como Dewey, Decroly, Cousinet, aunque su principal 

exponente es John Dewey, quien plantea su postura pedagógica como respuesta a los modelos 

tradicionales en educación, Dewey plantea que el estudiante tiene un papel protagónico en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en ese sentido la escuela debe ser la preparación de los 

estudiantes para convivir en sociedad, es en ella en donde se deben encontrar y desarrollar las 

herramientas necesarias para que los jóvenes se conviertan en miembros activos de su entorno. 
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La pedagogía de Dewey considera varios aspectos que determinan en gran medida la 

manera como se aborda la enseñanza desde esta perspectiva pedagógica, en este sentido Dewey 

define tres grandes aspectos que permiten delinear de una manera puntual las características de los 

niños de acuerdo a su desarrollo. 

¶ Genética: la educación como un desarrollo que va de dentro (poderes e instintos del niño) 

hacia afuera,  

¶ Funcional: desarrolla los procesos mentales teniendo en cuenta la significación biológica; 

¶ De valor social: porque hay que preparar al individuo para ser útil a la sociedad. 

Su método educativo se basa en que el alumno tenga experiencias directas, que se le plantee 

un problema auténtico, que estimule su pensamiento, que posea información y haga observaciones; 

que las soluciones se le ocurran al alumno y que tenga oportunidades para comprobar sus ideas 

(Van Arcken S.f). En esta corriente se inscribe Decroly, médico belga, quien aboga por la 

educación individualizada y el currículum globalizado; Cousinet, francés, impulsa el trabajo en 

grupo, el método libre y el espíritu investigativo. 

Con estos conceptos surge una renovación metodológica que consiste en: 

¶ Que el alumno adopte una posición activa frente al aprendizaje (activismo), pedagogía del 

descubrimiento, o del redescubrimiento. 

¶ La educación debe basarse en intereses del alumno. 

¶ El sistema educativo debe ser flexible: escuela a la medida. 

¶ Se enfatiza la enseñanza socializada como complemento a la individualizada. 

Estas tendencias pedagógicas provocaron un giro sustancial en la pedagogía de la época y 

tuvieron repercusiones en todo el siglo; entre ellas Rodríguez A. G. incluye la aparición de métodos 

activos, técnicas grupales, la globalización curricular, el vínculo de la enseñanza con la vida, con 

la práctica, el énfasis de los aspectos motivacionales en la enseñanza y la educación no sólo de 

aspectos instructivos, sino los educativos (Van Arcken S.f.) 

La Escuela Nueva tiene limitaciones que se registran esencialmente en que provoca un 

espontaneásemos en la enseñanza, en la falta de una mayor orientación y control de las acciones 

del alumno, apreciándose también problemas en la estructuración de los contenidos, todo lo cual 
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exige, y son también limitaciones, un personal altamente calificado y buenas condiciones 

materiales. 

× Rol del docente: 

Dirige el aprendizaje. Responde preguntas cuando el alumno necesita. Propicia el medio que 

estimule la respuesta necesaria. 

× Rol del estudiante: 

Papel activo. Se prepara para vivir en su medio social. Vive experiencias directas. Trabaja en grupo 

de forma cooperada. Participa en la elaboración del programa según intereses. Moviliza y facilita 

la actividad intelectual y natural del niño. Se mueve libremente por el aula, realiza actividades de 

descubrir conocimiento. 

× Características de la clase: 

Resalta el estudio de los hechos, el papel de la experiencia del individuo. Se apoya en el interés 

del niño. Se propicia la democracia y la participación del niño en colectivo. Aprender haciendo es 

su divisa. Estructura el contenido en bloque en correspondencia con necesidades e intereses de los 

niños. Despierta espíritu investigativo. Sitúa al alumno en una posición activa ante el aprendizaje 

(pedagogía de descubrimiento). Se adapta a particularidades del niño (escuela a la medida). Utiliza 

métodos activos y técnicas grupales (Van Arcken S.f.). 

8.3.4. Aprendizaje colaborativo 

En cuanto a la gestión del aprendizaje y las posibilidades de interacción que esta demanda, hay un 

acuerdo generalizado en que el modelo a trabajar debe ser el trabajo colaborativo, según Gros, B 

(2011) ñlos modelos actuales reconocen la importancia del aprendizaje como un proceso social y 

ofrecen posibilidades para la colaboración con otros aprendices para la interacción con el contexto 

de aprendizaje y para la orientación y guía de los profesores y tutoresò (Gros, 2011, p§g. 18). 

Desde la perspectiva de la organización escolar se denomina aprendizaje colaborativo al 
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intercambio y desarrollo de conocimiento en el seno de pequeños grupos de iguales, encaminados 

a la consecución de objetivos académicos (Martin Moreno 2004). 

El aprendizaje colaborativo se sustenta el cognocitismo (Piaget: factores que modifican los 

factores cognoscitivos, maduración, experiencia, equilibrio y trasmisión social) y el 

constructivismo (el papel del mediador para que el estudiante acceda a la forma de desarrollo 

próximo. Así, el aprendizaje se logra con la interacción y cooperación de los individuos que 

intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Gros, 2011). Mediante el aprendizaje 

colaborativo se inserta la educación dentro del proyecto de vida y se conecta la evolución personal 

con el desarrollo de un proyecto de país para favorecer la cohesión y la visión sistémica de 

elementos hoy fragmentados, como son: formación, educación, familia, sociedad, desempeño 

laboral y evolución nacional (Calzadilla, 2007, pág. 4). 

Esta perspectiva también presenta una serie de aspectos que se pueden desarrollar a partir 

del aprendizaje colaborativo y que se convierten en una alternativa viable en el entorno educativo, 

más aún si este esta mediado por el uso de las Tics, es así que el aprendizaje colaborativo 

incrementa la motivación hacia los contenidos propuestos para el aprendizaje, es muy probable 

que al trabajar en grupos se incrementa el aprendizaje grupal con la suma de los aprendizajes 

individuales, se promueve el pensamiento crítico, ya que el debate es una herramienta esencial 

para propiciar este tipo de aprendizaje, reduce la ansiedad que producen espacios individuales de 

aprendizaje en la resolución de problemas, (Martin Moreno 2004), esto favorecido por la aparición 

de las nuevas tecnologías con mayor fuerza en el ámbito educativo (Cobo y Romaní, 2007). 

A través de técnicas como la discusión dialogal, las personas en pequeños grupos pueden 

transformar el pensamiento colectivo, aprender a movilizar energías y acciones hacia metas 

comunes, y convocar una inteligencia superior a la suma de los talentos individuales del grupo» 

(Carneiro, 2009. Pág. 20). Además, se potencian las relaciones dentro del ámbito educativo, es así 

que la relación entre docente estudiante y estudiante-estudiante se enriquecen. Para Carrió (2007), 

el aprendizaje colaborativo implica una forma de enseñanza muy útil para que los estudiantes y 

los profesores trabajen conjuntamente en cualquier materia. En su opinión, si a este método le 

incorporamos los avances de la tecnología, incrementamos el aprendizaje. 
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A diferencia del modelo tradicional, en el aprendizaje colaborativo se privilegia el grupo, 

en donde cada uno aporta a su ritmo y de acuerdo a sus habilidades para el logro de una meta más 

importante, de esta manera se crean sinergias que llevan a logros que de manera individual no se 

pueden lograr y en paralelo se potencia el crecimiento y desarrollo individual, las relaciones 

interpersonales y la productividad. Algunas pautas para producir aprendizaje colaborativo son, 

según calzadilla:  a) estudio pormenorizado de capacidades, deficiencias y posibilidades de los 

miembros del equipo; b) establecimiento de metas conjuntas, que incorporen las metas 

individuales; c) elaboración de un plan de acción, con responsabilidades específicas y encuentros 

para la evaluación del proceso; d) chequeo permanente del progreso del equipo, a nivel individual 

y grupal; e) cuidado de las relaciones socio afectivas, a partir del sentido de pertenencia, respeto 

mutuo y la solidaridad, y f) discusiones progresivas en torno al producto final. (Calzadilla, 2007, 

pág. 5). 

El aprendizaje colaborativo permite al individuo recibir retroalimentación y conocer su 

propio ritmo y formas de aprendizajes, genera motivación y fuertes lazos de cohesión y sentido de 

pertenencia al grupo, al compartir metas comunes. Esto estimula la responsabilidad y 

productividad y aumenta su autoestima. Este tipo de aprendizaje requiere mayor esfuerzo, pero los 

resultados son mejores en términos de crecimiento intelectual y socio afectivo para el estudiante y 

aumento de la capacidad mediadora para el docente. 

Para el aprendizaje colaborativo se produzca, se debe partir de la formación de pequeños 

grupos. Mediante chat, correo, listas o foros, proporcionan la oportunidad de nuevos intercambios, 

entre ellos para compartir sus descubrimientos y avances, solucionan problemas entre otros. Al 

tiempo se van fortaleciendo las habilidades interpersonales. Las ventajas que desde lo pedagógico 

tienen las TIC para los procesos de aprendizaje colaborativo se destacan las que tienen que ver con 

la facilidad que se le da el docente para el seguimiento de los procesos de los estudiantes, además 

de que: estimula la comunicación interpersonal, facilitan el trabajo colaborativo, seguimiento del 

proceso del grupo a nivel individual y colectivo, acceso a información y contenidos de aprendizaje, 

gestión y administración de los alumnos, creación de ejercicios de autoevaluación. 
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9. DESARROLLO DEL TRABAJO: USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN 

EDUCACIÓN   

 

9.1.Generalidades  

Para este trabajo nos referimos a nuevas tendencias tecnológicas como el conjunto de tecnologías 

dispositivos tales como computadores fijos o dispositivos móviles que permiten a las personas, en 

este caso estudiantes y docente, el acceso a otras tecnologías que facilitan intercambiar y crear 

información a través de internet con el fin de facilitar el aprendizaje, referidas básicamente a 

aquellas que facilitan  comunicar, compartir, crear, editar información, comunicarse  y colaborar, 

mediante aplicaciones de la Web 2.0, lo que guarda relación con el segundo objetivo del presente 

trabajo, que hace referencia a identificar las ventajas de las nuevas tecnologías para potenciar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

En el mundo empresarial las tendencias tecnológicas son determinantes para que las 

empresas adquieran ventajas competitivas, haciendo uso y aprovechamiento de tecnologías a 

través de las cuales garantizan conectividad, acceso ubicuo y la capacidad de almacenamiento de 

grandes cantidades de información a un bajo costo y sobre todo movilidad con lo cual generan 

ventajas a través de la reducción de costos. Las tendencias que desde 2013 ya se vislumbran se 

focalizan en 4 líneas, a saber: 

Tecnologías móviles e inalámbricas, medios sociales (social media), posición o mejor, 

geolocalización, internet de las cosas; todos ellos aglutinados por la computación en la 

nube (cloud computing) y los grandes datos (Big Data), integrados, a su vez, a grandes 

centros de datos (data centers) y la internet de las cosas. Las TI se agrupan se agrupan en 

tres grandes bloques: hardware, software y redes de comunicación y de computadores. 

(Joyanes, 2015, p. 5). 

En tanto en el sistema educativo es necesario identificar las tendencias tecnológicas que, al 

menos potencialmente, permiten mejorar los procesos de enseñanza y aprendizajes en lo que se 

refiere a la forma como se comunica, comparte el conocimiento y se colabora en la creación del 

nuevo conocimiento. Cuando hablamos de nuevas tendencias tecnologías nos centraremos en los 

dispositivos, aplicaciones y redes que permiten el uso de medios sociales tales como: redes 

sociales, wikis, blogs, foros y algunas plataformas que permiten descargar, compartir, crear y/o 
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editar contenidos en texto, imagen, video o audio.  Empezaremos por describir los componentes 

tecnológicos básicos que constituyen un sistema de información, los cuales son, siguiendo a 

Joyanes (2015), el hardware, el software y las redes:  

¶ Hardware se refiere a los componentes físicos que permiten el registro, almacenamiento y/o 

trasmisión de datos. Entre ellos están los computadores personales, unidades de 

almacenamiento, tablets, portátiles, etc. 

¶ Software corresponde a los programas que permiten el procesamiento de la información en 

los dispositivos físicos (hardware), ejemplos son los procesadores de palabras, hojas de 

cálculo, programas a la medida como son los programas contables, de ventas, programas 

educativos. Se distinguen dos categorías: software del sistema y software de aplicaciones. El 

software del sistema es el ñsoftware operativo sobre el que corren los programas. Windows de 

Microsoft, Mac Os de Apple, Linux, Android, iOS de iPhone, etc., especifican la plataforma 

sobre la cual se ejecutan las aplicacionesò (Joyanes, 2015, p. 15). En cuanto al software de 

aplicaciones propiamente los programas o aplicaciones que utiliza el usuario para realizar las 

tareas específicas ya sean de oficina, ventas, registros contables y/o tareas académicas como 

puede ser registrar notas, registrar ausencias de estudiantes o docentes, entre otras, este tipo de 

software se caracteriza por su capacidad de automatizar los ñnegocios y tareas personales o de 

productividad, tales como ofimática, almacenamiento de datos, transferencia de archivos, 

creación de documentos, reproducción de música, visualización de imágenes y fotografías, 

reproducci·n de videojuegos, etc.ò (Joyanes, 2015, p. 15) 

¶ Redes: las cuales están compuestas por componentes físicos o de hardware y componentes de 

programas o software que ñpermiten la trasmisión de información a través de líneas de 

comunicaci·né, existen redes privadas (redes de área local, intranet, extranet) y públicas 

como Internetò (Joyanes, 2015, p. 15).  

9.2.Las tendencias tecnológicas 

Para el año 2013 la consultora Gartner consideró que las tendencias tecnológicas se podían agrupar 

en cuatro grandes fuerzas o tendencias de futuro, estas son: cloud computing, social media, 

movilidad y big data; estas fuerzas confluyen y refuerzan el movimiento de consumerización. La 

consumerización es el termino adoptado para señalar que las tendencias tecnológicas no están 
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determinadas por las condiciones técnicas de la oferta y que la demanda de bienes tecnológicos no 

es un monopsonio del sector productivo, sino que en el sector tecnológico la oferta estará 

determinados por las necesidades y gustos del consumidor, lo que finalmente determina la 

demanda. 

La computación en la nube o Cloud Computing, siguiendo la definición del instituto NIST, 

es definido como: 

ñun modelo que permite el acceso ubicuo, adaptado y bajo demanda en red a un conjunto 

compartido de recursos de computación configurables y compartidos (por ejemplo: redes, 

servidores, equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser 

aprovisionados y liberados rápidamente con el mínimo esfuerzo de gestión o interacción 

con el proveedor de servicioò (Joyanes, 2015, p. 164). 

Los servicios de la nube incluyen software, infraestructura y almacenamiento en internet y 

por lo tanto existe una gran cantidad de interesados en ella, entre ellos: vendedores de aplicaciones, 

tecnologías, plataformas e información, los líderes de negocio que ven en la nube una gran 

oportunidad y los usuarios finales que utilizan la nube la sea de manera gratuita o por pago.  

Las características más importantes del Big Data son ñcrecimiento de grandes vol¼menes 

de datos, origen y fuentes y la necesidad de su captura, almacenamiento y análisis para conseguir 

el mayor beneficio para organizaciones y empresas junto con las oportunidades que ofrecen y los 

riesgos de su no adopci·nò (Joyanes, 2015, p. 186).  Los grandes volúmenes de datos pueden 

clasificarse en estructurados, semiestructurados y no estructurados.  

Los datos estructurados son aquellos que vienen en formatos definidos, especificados en 

detalle, presentados en bases de datos relacionales como hojas de cálculo etc. Ejemplos de estos 

datos son las fechas de nacimiento, números de identificación, códigos, cuentas bancarias etc. Los 

datos semiestructurados son los que no teniendo formato fijo poseen algunos marcadores que 

permiten separar los datos. Los datos no estructurados son los que no tienen una estructura definida 

y son almacenados como documentos sin estructura uniforme. Ejemplos son los archivos de texto, 

video, audio y fotografía.  

Las tecnologías móviles son el soporte para el modelo de desarrollo computacional que es 

tendencia en la segunda década del siglo XXI, es un modelo en el cual se puede estar conectado a 
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internet desde cualquier lugar, en cualquier momento y sobre todo desde cualquier dispositivo. 

Para el progreso de esta tendencia son básicos los desarrollos que se hagan tanto en las tecnologías 

que permitan la conectividad, ósea las redes, como en los dispositivos o aparatos que se 

interconectan entre sí.   

En cuanto a las redes se pueden identificar dos tipos de tecnologías: las tecnologías móviles 

y las redes inalámbricas. Las tecnologías móviles han ido evolucionando pasando desde aquellas 

que solo permitían la trasmisión de voz, llamada de primera generación ï 1G, luego aparece la 

segunda generación ï 2G, basada en señal digital y que además de la vos permitía la trasmisión de 

texto y correo electrónico.  La tecnología 3G, denominada de banda ancha móvil, se caracteriza 

por que soporta la trasmisión de datos de banda ancha. Los sistemas basados en la tecnología 4G, 

están diseñados para permitir la trasmisión de contenidos como televisión por IP, audio y video 

por Streaming, recepción de videos digitales, video conferencias etc. 

Las redes inalámbricas son las que permiten conectarse a internet sin cables, entre ellas 

están Wi-Fi, que permite la conexión desde dispositivos cercanos a velocidades similares a la red 

cableada. Los dispositivos como teléfonos inteligentes, tabletas y computadores tienen conexión 

Wi-Fi (Joyanes, p. 102). En el hogar los routers posibilitan la conexión de varios dispositivos en 

simultánea a través de la red Wi-Fi. As² mismo, Bluetooth, ñutiliza difusi·n por radio para permitir 

que muchos dispositivos próximos entre si se reconozcan y envíen información entre ellos de modo 

inal§mbricoò (Joyanes, 2015, p.103). Los usos más importantes del Bluetooth son eliminar los 

cables para la transferencia de datos, intercambio de archivos, sincronización de dispositivos, 

actuar como mando a distancia entre otros. 

Lo más potente de la red Wi-fi  es que puede conectar dispositivos de diferente naturaleza 

ñtel®fonos móviles, computadores, impresoras, cámaras digitales, ratones, teclados, auriculares, 

sistemas de manos libres para autom·viles, tabletas, video consola de juegos, televisionesò 

(Joyanes, 2015, p. 103) y entre ellos en intercambiar información de manera bidireccional. Otra 

aplicación muy importante de la Wi-fi, es la posibilidad que ofrece de sincronizar datos sobre 

agendas, correo electrónico, calendarios entre diferentes dispositivos como computadoras, 

portátiles, celulares etc. 

 



 

  

 

76 

 

9.2.1. Teléfonos Inteligentes 

Los teléfonos inteligentes o Smartphones son caracterizados, siguiendo a Joyanes (2015, p.109), 

por tener un sistema operativo, un procesador potente, permite la instalación de aplicaciones 

móviles,  permite realizar funciones de llamadas y video llamadas, permite la mensajería de texto 

y aplicaciones de mensajería instantánea, pantalla táctil, teclado que permite ingresar datos, 

conexión a internet ya sea a través de wi-fi, 3g o 4g, posibilidad de conexión a bluetooth, lector de 

código QR, algunos incorporan programas de reconocimiento de voz, cámara fotográfica y de 

video y alta duración de la batería.  

Como lo define Sosinsky, tomado de Joyanes 2015, ñLos tel®fonos inteligentes son 

pequeñas computadoras con las cuales se pueden hacer llamadas telefónicas, enviar mensajes y 

acceder a internet en tiempo realò (Joyanes, 2015, p. 111). Dado que a trav®s de estos dispositivos 

móviles se pueden descargar y utilizar aplicaciones móviles de la nube, los teléfonos inteligentes 

se convierten en tecnología que complementan el cloud computing. Son caracterizados por ser 

aparatos pequeños, fáciles de portar, con baja resolución lo que limita su capacidad para acceder a 

múltiples aplicaciones de la web, pantalla multitáctil, permiten mensajería instantánea de texto 

adjuntando fotos, imágenes y videos.  

Generalmente tienen preinstaladas aplicaciones como ñjuegos, redes sociales, noticias, 

tiempo atmosférico, navegación, entretenimiento, mensajería, (...), reproductores de audio y video, 

navegadores webò, con las especificaciones definidas por el fabricante. Adicionalmente, estos 

dispositivos permiten la instalación de una serie de aplicaciones móviles (Apps) a las cuales se 

accede a las tiendas se Apps, las más importantes son App Store de Apple y Google Play Store.   

A medida que evoluciona la tecnología los teléfonos inteligentes se vuelven una 

herramienta más utilizada para la interacción en todas las dimensiones de la cotidianidad del ser 

humano, no solo como dispositivo que permite realizar llamadas de voz, sino que se priorizan las 

aplicaciones de mensajería de texto, la interacción a través de redes sociales, tanto con fines de 

entretenimiento, como herramienta de trabajo, de estudio, cultural, volviéndose indispensable en 

la vida de las personas. 
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9.2.2. Tablet  

Estos dispositivos esencialmente son ñunas computadoras port§tiles que tienen una pantalla t§ctil 

(touch screen) y con muchas funciones y utilidades como lectura de libros electrónicos, navegación 

por internet, juegos, visualización de videos y fotografías, instalación de miles de aplicaciones, 

reproducci·n de m¼sicaò (Joyanes, 2015, p. 115), entre otros, convirtiéndose en dispositivos que 

pueden cumplir las funciones de un computador o de un teléfono inteligente ya que a través de las 

mismas se pueden realizar llamadas telefónicas. 

Sus principales características y potencialidades es que permiten la lectura fácil de libros 

electrónicos, así como la consulta y edición rápida de documentos. De igual manera permite la 

navegación en internet. Es un dispositivo que es cómodo para cargar, pero que su tamaño es más 

cómodo para trabajar que el teléfono celular, creando un ambiente de trabajo más agradable.  

 

9.3.Encuesta uso y apropiación de las TIC en los colegios públicos de Bogotá 

9.3.1. Generalidades 

El desarrollo de la encuesta busca principalmente caracterizar las tendencias de uso de nuevas 

tecnologías en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que hace referencia al tercer objetivo específico del trabajo y que servirá de insumo 

para la posterior elaboración de las orientaciones pedagógicas 

El sistema educativo público de Bogotá está compuesto por dos sectores, el sector oficial y el 

sector no oficial, más conocido como sector privado.  En este último sector ofrecen sus servicios 

1790 instituciones, que ofrecen sus servicios en 19 localidades de Bogotá, únicamente están 

ausentes en la localidad rural, esto es Sumapaz. De otro lado el sector oficial, denominado público 

está compuesto por tres tipos de instituciones, así: 11 colegios de régimen especial, que 

corresponde a colegios financiados por dineros públicos, pero administrados directamente por 

instituciones como el ejército, la policía, universidades públicas o entidades como la Contraloría; 

11 colegios denominados de administración contratada, más conocidos como régimen en 

concesión y 363 colegios distritales o Instituciones Educativas Distritales (IED) que funcionan en 

710 sedes o edificios. Adicionalmente hace parte de la matricula publica algunos estudiantes que 
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estando estudiando en colegios privados las matricula y los costos educativos son asumidos con 

dineros públicos a través de subsidios a la demanda, 44 colegios de los privados están atendiendo 

estudiantes bajo esta modalidad. 

9.3.2. Muestra de estudiantes. 

Para este trabajo se tomó como población objetivo estudiantes de las IED que ofrecieran el ciclo 

completo, esto es desde educación inicial hasta la media. En Bogotá 337 de las 363 IED atienden 

estudiantes en ciclo completo. La matrícula de los 363 colegios oficiales, con corte a septiembre 

de 2018 es 724989 estudiantes. De los 363 colegios se desecharon para la muestra los que no tienen 

ciclo completo quedando 333 colegios y de ellos se extrajo la matrícula de los grados 5 a 11, para 

un total de 342261 estudiantes. El grado quinto se incluyó considerando que muchos colegios 

trabajan la organización por ciclo y en el ciclo 3 está incluido este grado. 

La muestra se obtuvo un tamaño de muestra de 384, al 95% de confiabilidad. Se aplicaron 422 

encuestas a estudiantes de 24 colegios pertenecientes a 12 de las 20 localidades de Bogotá. La 

distribución por localidad y grado de los estudiantes encuestados se reflejan en la tabla 9-1 que 

aparece a continuación. 

Tabla 9-1. Consolidada población por localidad grado 

Localidad 5 6 7 8 9 10 11 Sin identificar Total 

Bosa 4 22   8     9 1 42 

Chapinero         16       16 

Ciudad Bolívar 3 23 30 11 16 4 12 4 103 

Engativá         23   12   35 

Kennedy   2 4 3 5 11 9   34 

Rafael Uribe         17 2 17   36 

San Cristóbal     16   14 14 2 3 49 

Santafé   1 2 3 8 1 1   16 

Suba   1 1 8 2 16 3   31 

Sumapaz   2   6 2       10 

Usaquén   1 6 2 2 4 2   17 

Usme   14 9   10       33 

Total  3 66 68 41 115 52 67 8 422 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

En las estadísticas sobre uso de tecnologías publicadas por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) con base en la Encuesta Nacional de Hogares para el 2017 (ENH 
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2017), el 48% de las personas mayores de 5 años usaron un computador en el año 2017 y el 62,3% 

usaron internet, en cualquier lugar. En el caso de los computadores el 53,4% de las personas que 

viven en cabecera municipal usaron computador, frente al 28,8% que lo hicieron en el sector rural 

disperso. La muestra calculada para este estudio incluyó un colegio de Sumapaz (localidad 

netamente rural) y tres colegios que están en el margen urbano del Distrito, que por condiciones 

del suelo aún son considerados rurales. 

En el instrumento se preguntó a los estudiantes sobre la disponibilidad que tiene de equipos 

como son específicamente tabletas, computadores de mesa, portátil y teléfonos inteligentes. De 

acuerdo con los resultados consolidados en la tabla 9-2, es interesante que a los equipos que más 

tienen acceso los estudiantes es al computador del colegio, respondido por el 76% de los 

encuestados. Esto puede ser un indicador para señalar que trabajar sobre la dotación de equipos 

aún es un área de oportunidad para la administración. De igual manera haciendo el comparativo, 

seguramente por el estrato socio económico de los estudiantes, las posibilidades de acceso a los 

diferentes dispositivos están dadas por el colegio. El dato más interesante es que al hacer el filtro 

de cuantos estudiantes no tienen acceso a ninguno de los dispositivos TIC señalados solo 6, el 

1,5%, de la muestra, respondieron a todos los dispositivos que no.  

Para el caso de la distribución de uso por tipo de equipo la Encuesta Nacional de Hogares 

2017 muestra que el dispositivo más utilizado sigue siendo el computador de escritorio al cual 

tienen acceso en todo el país el 35% de los encuestados, mientras que al portátil lo usaron 24,9% 

y las tabletas el 10%.  

Tabla 9-2. Acceso a dispositivos TIC por parte de los estudiantes 
 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

Dispositivos NO SI Total 
% 

No 

% 

Si 

Computador en casa 129 293 422 31% 69% 

Portátil de la casa 248 174 422 59% 41% 

Tableta de la casa 281 141 422 67% 33% 

Computador sala sistemas del colegio 100 322 422 24% 76% 

Portátil del colegio 130 292 422 31% 69% 

Tableta en el colegio 269 153 422 64% 36% 

Smartphone 198 224 422 47% 53% 
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Para el caso de la población focalizada que corresponde a adolescentes, al parecer tienen 

más acceso a las tabletas que a los portátiles. Por edades, los datos de la encuesta del DANE (2018) 

permiten ver que la población ubicada entre los 12 y los 24 años, el 70,2% usaron un computador 

durante 2017. Según nuestro estudio, para Bogotá los datos están muy alineados, con el 69% que 

tiene acceso de uso a al computador en casa.  

La siguiente pregunta efectuada a los estudiantes estaba relacionada sobre el uso de los 

Smartphone o teléfonos inteligentes. Aunque cuando se les preguntó si tenían acceso al 

Smartphone, según se ve en la tabla 9-1 solo 224 (53%) manifestaron que sí. Sin embargo, al 

preguntarse sobre los usos dados a este dispositivo móvil, para los casos de llamadas de voz, 

mensajería de WhatsApp, navegar en internet, redes sociales y otras aplicaciones una proporción 

mayor contesto que sí lo utilizaban. En un principio se debe a que algunos no relacionaron el 

termino Smartphone con el dispositivo móvil inteligente que cargan. Sin embargo, como se lee en 

la tabla 9-3, las respuestas permiten ver que más del 50% de los estudiantes se conectan a internet 

a través de su teléfono celular.  

Tabla 9-3. Uso de Smartphone por los estudiantes 

Dispositivos NO SI Total 
% 

No 

% 

Si 

Llamadas de voz 177 244 421 42% 58% 

Llamadas de WhatsApp  205 215 420 49% 51% 

Mensajes de WhatsApp 150 271 421 36% 64% 

Mensajes de texto 258 163 421 61% 39% 

Navegar en internet 145 276 421 34% 66% 

Acceder a redes sociales 142 279 421 34% 66% 

Otras Apps de interés 181 237 418 43% 57% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

En cuanto a la conectividad muestra que los estudiantes se conectan a internet o en la casa, 

83%, o en la sala de informática del colegio, 68%. Menos del 30% cuenta con planes prepago o 

pospago. Las zonas wifi gratis de la ciudad son también alternativa para conectarse que utilizan 

los estudiantes de los colegios, 44%. En tanto el servicio wifi del colegio es menos utilizado. Solo 

el 1,1% de los estudiantes manifestó que no tiene acceso a ninguno de las opciones de conexión a 

internet planteadas. 
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Ahora bien, en DANE (2018) muestra que a nivel nacional 62,3% de las personas utilizó 

internet, 69,4% en las cabeceras y 37% en centros poblados y rurales. Ahora bien, por rangos de 

edad la encuesta de hogares 2017, muestra que el 84,3% de las personas con edad entre los 12 y 

24 años uso internet. De tal manera que los resultados de la encuesta de estudiantes son muy 

consistentes con lo mostrado por el DANE ya que adicional a esto en la encuesta del DANE las 

personas de donde más se conectan es desde la casa (81,7%) seguido del trabajo (32,8) y de la 

institución educativa con el 24%. 

Tabla 9-4. Posibilidades de conectividad por parte de estudiantes 

Dispositivos NO SI Total 
% 

No 

% 

Si 

Internet de la casa 73 349 422 17% 83% 

Sala informática del colegio 136 286 422 32% 68% 

Wifi del colegio 274 148 422 65% 35% 

Zonas Wifi gratis en la ciudad 237 185 422 56% 44% 

Plan de datos pospago 310 112 422 73% 27% 

Plan de datos prepago 295 127 422 70% 30% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

 

De esta manera se caracterizan las posibilidades de acceso a dispositivos TIC por parte de 

los estudiantes y sobre todo la posibilidad de conectarse a internet. La tendencia marcada por la 

encuesta en perfectamente consistente con lo mostrado en la Encuesta Nacional de Hogares del 

DANE del año 2017. 

9.3.3. Muestra de docentes 

Para el caso de los docentes se diseñó un instrumento muy, similar a los estudiantes, visto desde 

del rol del docente. De los 35368 integrantes de la planta docente de la SED se tomaron como base 

los 16500 docentes que se desempeñan en el nivel de educación Secundaria y Básica más 2258 

que, haciendo una proporcionalidad con relación a la planta docente de primaria, pueden estar 

asignados para el grado 5 de primaria, para un total de 18758, sacando una muestra 88 docentes a 

encuestar con el 91% de confiabilidad.  

Se aplicó el instrumento dirigido a los profesores a 89 docentes, los cuales de acuerdo a lo 

observado en la Tabla 9-5, 38% se desempeñan en la básica secundaria, esto es su trabajo está 
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centrado en los grados 6 a 9. El 13% se desempeñan exclusivamente en el nivel media (grados 10 

y 11), 17 % son de primaria, grado 5 y el 29% no especifico el nivel de desempeño. Por 

escalafón 22 (25%) docentes pertenecen al antiguo escalafón, decreto 2277 de 1979 y 56 (60%) 

pertenecen al escalafón nuevo, del decreto de 2002, en tanto que el 12% (11 docentes) no lo 

especifica. 

Tabla 9-5. Consolidado docente por nivel desempeño y escalafón 

Nivel 

Decreto 2277 Decreto 1278 Sin 

especific

ar 

Tota

l 

% 

Nive

l 
4 7 8 12 13 14 1ª 2ª 2B 2C 

2

D 

3

A 

3

B 

3

C 
A 

Primaria 

(ciclo 3) 
          4   2 4 1   2 2     2 17 19% 

Básica 

Secundar

ia 

1 2   1 2 3 3 9 5 1   3 2   1 1 34 38% 

Media           1   1 3 3 1 1 1     1 12 13% 
Sin 

especific

ar 

    1     7   4 1 4   1   1   7 26 29% 

Total  1 2 1 1 2 15 3 16 13 9 1 7 5 1 1 11 89 
100
% 

% 

Escalafón 

1
% 

2
% 

1
% 

1
% 

2
% 

17
% 

3
% 

18
% 

15
% 

10
% 

1
% 

8
% 

6
% 

1
% 

1
% 

12% 
100
% 

  

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

En lo que tiene que ver con la disponibilidad por parte de docentes, el 96% manifiesta que 

usa computador en la casa, el 85% portátil y el 56% Tablet. De igual manera el uso de 

computadores y portátiles es alto en el colegio con 72% y 71% respectivamente. En el caso de los 

docentes el 100% tiene acceso al menos a uno de los dispositivos planteados. 

Si contrastamos los datos de la Encuesta Nacional de Hogares del DANE con las cifras de 

este estudio recopiladas en la Tabla 9-6, pues en este caso por el perfil y oficio de los docentes la 

media de uso está por encima del promedio reportado arriba, esto 48% para el nivel nacional y 

53,4% para la cabecera urbana. Teniendo en cuenta que el promedio de edad de los docentes 

encuestados es 44,9 años, comparado con el uso de computador para el rango de edad de 25 a 54 

años que reporta el DANE, en este caso la proporción es apenas 45,2% para 2017. 
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Tabla 9-6. Acceso dispositivos TIC docentes 

Dispositivos NO SI Total 
% 

No 

% 

Si 

Computador en casa 4 85 89 4% 96% 

Portátil de la casa 13 76 89 15% 85% 

Tableta de la casa 39 50 89 44% 56% 

Computador sala sistemas del 

colegio 25 64 89 28% 72% 

Portátil del colegio 26 63 89 29% 71% 

Tableta en el colegio 41 48 89 46% 54% 

Smartphone 25 64 89 28% 72% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

De igual manera una alta proporción de docentes (72%) tienen celulares inteligentes y la mayoría 

de los usos están relacionados con las llamadas de voz y la navegación en internet, las dos con el 

74%. Aunque la principal función del celular son los mensajes de WhatsApp, función que es 

utilizada por el 80% de los encuestados, de acuerdo al resumen mostrado en la tabla 9-7.  

Tabla 9-7. Uso dado a Smartphone por docentes 

Dispositivos NO SI Total % No % Si 

Llamadas de voz 23 66 89 26% 74% 

Llamadas de WhatsApp  32 57 89 36% 64% 

Mensajes de WhatsApp 18 71 89 20% 80% 

Mensajes de texto 42 47 89 47% 53% 

Navegar en internet 23 66 89 26% 74% 

Acceder a redes sociales 31 58 89 35% 65% 

Otras Apps de interés 35 54 89 39% 61% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

De otro lado en cuanto a la conectividad la Encuesta del DANE, muestra que el 67,3% de 

las personas en el rango de edad entre los 24 y los 54 años se conectaron a internet en cualquier 

lugar y desde cualquier dispositivo. En tanto en la muestra, se puede leer en la Tabla 9-8, el 98% 

de los docentes manifiestan que usan el internet de la casa, seguido del 54% tienen plan de datos 

pospago, es natural este resultado, ya que son un segmento población con ingresos fijos. Es 

necesario tener en cuenta que el 100% de los docentes manifestó tener al menos una opción de 

conectividad planteada.  
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El siguiente porcentaje en importancia es el 42% que utilizan la sala de informática del 

colegio. Esto es consistente con el indicador ya mencionado arriba que indica que el lugar de 

preferencia para la conexión a internet es la casa, seguido del lugar de trabajo, que en este caso es 

precisamente la institución educativa. 

Tabla 9-8. Posibilidades de conectividad de docentes 

Dispositivos NO SI Total % No % Si 

Internet de la casa 2 87 89 2% 98% 

Sala informática del colegio 52 37 89 58% 42% 

Wifi del colegio 58 31 89 65% 35% 

Zonas Wifi gratis en la ciudad 70 19 89 79% 21% 

Plan de datos pospago 41 48 89 46% 54% 

Plan de datos prepago 55 32 87 63% 37% 
Fuente 1: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

De la muestra podemos destacar que comparativamente a las cifras mostradas en el DANE 

(2018), las cifras están por encima. Esto es explicado porque es un sector con un nivel educativo 

bastante elevado, de hecho, los escalafones predominantes indican que la mayoría de los docentes 

encuestados tienen al menos especialización y por el nivel de ingreso, fijos, que permite contar en 

el hogar y en el dispositivo móvil con un plan que le permita estar conectado a internet.  

9.4.La web Móvil  

Se considera web móvil a una versión de la Web adaptada a los dispositivos móviles como 

teléfonos inteligentes, tabletas y computadores portátiles. La web móvil permite la utilización de 

aplicaciones nativas en los teléfonos inteligentes, consumiendo internet, pero que sus aplicaciones 

realmente están en la nube. Muchos de los dispositivos móviles a través de la web móvil tienen 

versiones de navegadores como Chrome, Explorer adaptados a estos dispositivos. Muchas páginas 

web de las que cotidianamente se consultan, ejemplo revistas, periódicos, medios de comunicación 

tienen versión web móvil, que conservando los contenidos solo se diferencian de la versión web 

estándar en el formato de presentación. (Joyanes, 2015, p. 117). 

9.4.1. Las aplicaciones móviles 

En muchas actividades económicas, culturales, sociales, educativas, gubernamentales la solución 

para interactuar mejor con los clientes/usuarios o ciudadanos es mediante App, la ñaplicaci·n es 
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un pequeño programa (App) que se ejecuta en un teléfono celular (inteligente o básico) y que 

realiza una o varias tareas determinadasò (Joyanes, 2015, p. 119). Estas aplicaciones se pueden 

clasificar en: nativas, web e hibridas. Una aplicación nativa es aquella que es ñha sido desarrollada 

con el software que ofrece cada sistema operativo a los programadores llamado genéricamente 

Software Development Kit o SDKò (Cuello, 2014, p. 20). Estas aplicaciones se descargan e 

instalan desde las tiendas de aplicaciones, se actualizan constantemente. El usuario debe estar 

descargando y actualizando constantemente para obtener las mejoras de las nuevas versiones. 

Las aplicaciones web se basan en programaci·n de HTML, Javascript y CSS, ñen este caso 

no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma independiente al sistema operativo en 

el cual se usar§ la aplicaci·nò (Cuello, 2014, p. 20). Este tipo de Apps no requieren instalarse pues 

usan el navegador del dispositivo móvil y por lo tanto no requieren tampoco actualizarse, pero a 

diferencia de las aplicaciones nativas, requieren conexión a internet. En cuanto a las aplicaciones 

hibridas es una combinación de las anteriores, desarrolladas como una aplicación web, pero 

distribuida a través de las tiendas de app nativas. Las tiendas de APPs nativas más importantes 

son: Apps Store de Apple, Google Play de Google, Blackberry AppWorld y Windows Phone de 

Marketplace de Microsoft.  

Con relación al uso de aplicaciones se indagó a estudiantes y docentes sobre si tienen 

usuario o perfil activo en una serie de recursos de la web móvil a los cuales se pueden acceder 

desde cualquier dispositivo ya sea de escritorio o móvil que esté conectado a internet. En la tabla 

9-9 se muestran los resultados de las respuestas de los estudiantes quienes son usuarios del correo 

electrónico en un 90%, redes sociales en un 89% y a YouTube en un 82%, un 41% dicen tener 

usuarios en aplicativos de gestión académica, con este último se refieren a múltiples recursos que 

utilizan especialmente los docentes de tecnología para dinamizar sus procesos académicos.  

Tabla 9-9. Acceso a aplicaciones por parte de los estudiantes 

Aplicación NO SI Total % No % Si 

Redes Sociales 45 377 422 11% 89% 

Correo electrónico 44 378 422 10% 90% 

Aplicaciones de gestión académica. 248 174 422 59% 41% 

YouTube 77 345 422 18% 82% 

Skype 321 101 422 76% 24% 

Foros virtuales 341 81 422 81% 19% 
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Blogs 311 111 422 74% 26% 

Otra ¿cuál? 350 55 405 86% 14% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

Para el caso de los docentes el 100%, tabla 9-10, tienen cuenta activa de correo electrónico 

y el 81%, 8% menos que los estudiantes son usuarios de redes sociales. Esto muestra el cambio 

generacional, en donde los docentes, migrantes nativos, entraron al mundo de inherente a través 

del correo electrónico y ahí se quedan, mientras que los estudiantes tienen otros mecanismos para 

transferir información, como son las redes sociales cada día más especializadas, respondiendo a 

los intereses de los estudiantes. 

Tabla 9-10. Acceso a aplicaciones docentes: 

Dispositivos NO SI Total % No % Si 

Redes Sociales 17 72 89 19% 81% 

Correo electrónico 0 89 89 0% 100% 

Aplicaciones de gestión académica. 24 65 89 27% 73% 

YouTube 26 63 89 29% 71% 

Skype 47 42 89 53% 47% 

Foros virtuales 55 34 89 62% 38% 

Blogs 52 37 89 58% 42% 

Otra ¿cuál? 83 6 89 93% 7% 
Fuente 2: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

9.5. Social Media  

Los medios sociales o social media son las nuevas plataformas y aplicaciones creadas con 

tecnologías 2.0 cuya característica principal es que permite la conversación y la interacción entre 

usuarios, ñentre otros medios podemos encontrar Blogs, podcast, redes sociales, wikis, 

agregadores de contenidos, microblogs administradores de contenidos(audio, video, fotografías,  

imágenes, texto), mash-ups é,  que permiten la creaci·n e intercambio de contenido generado por 

el usuarioò (Joyanes, 2015, p. 134). Una caracter²stica de la web 2.0 es que sus aplicaciones residen 

en la nube y por lo tanto no requieren instalación. De igual manera web 2.0 se caracteriza por que 

el contenido es creado básicamente por los usuarios y además que pueden compartir muchas 

tecnologías dispersas en una misma plataforma. 
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La web 2.0 rompió el esquema tradicional de la web 1.0 que era estática y solo permitía al usuario 

leer la información que era publicada por el editor del sitio punto con asociado, sin posibilidad de 

interactuar el flujo de información es unidireccional. La web 2.0 permite la interacción de los 

usuarios a través de aplicaciones como las redes sociales, desarrollar colaboración e inteligencia 

colectiva a través de por ejemplo blogs y wikis, 

ñen la web 2.0 los usuarios o internautas pueden elaborar y compartir contenidos, opinar y 

recomendar sitios, etiquetar y clasificar. En la práctica, supone conseguir la 

democratización de las herramientas de acceso a la información y la elaboración de gestión 

de contenidos, o en otras palabras, la web 2.0 facilita la democratizaci·n del conocimientoò 

(Joyanes, 2015, p. 136)  

Tal y como lo describe Joyanes (2015), las aplicaciones de la web 2.0 son en si mismas 

servicios web y por lo tanto no requieren instalación en el equipo en el cual se van a realizar las 

tareas, su plataforma de trabajo siempre está en línea y ello permite que se genere un espacio de 

trabajo colaborativo a través del escritorio virtual. 

El articulo clásico que introduce masivamente el concepto de web 2.0 es el artículo de Tim 

O´Reilly llamado originalmente, What is Web 2.0?, en el cual el autor considera que entre los 

principios que definen la Web 2.0, se encuentran los siguientes: la Web como plataforma, esto no 

requiere instalación de la web para trabajar sobre la plataforma de diversas maneras; 

aprovechamiento de la inteligencia colectiva en los blogs, wikis, redes sociales y microblogs; los 

datos son  el siguiente Intel inside, esto es que es más importante los datos que el software; 

experiencias ricas del usuario, así el usuario a través de la interacción y la inmersión permiten la 

innovación. Entre las aplicaciones que permiten la interacción, la creación, la colaboración para la 

generación de nuevos contenidos están: las redes sociales, los wikis, los foros, los blogs entre otros. 

Veamos a continuación las características de cada uno de ellos.  

9.6.Blogs 

El termino web log fue incorporado por Jorn Barger en 1997 refiriéndose a un diario personal que 

se puede actualizar constantemente, luego las dos palabras se unieron para crear el weblog y luego 

surgió simplemente el blog. Conocido como bitácora, la característica principal de los blogs es que 

son páginas web escritas por los usuarios. El blog es ñun sitio Web donde los usuarios envían 
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(introducen) entradas (post) tipo diario y que se visualizan en orden cronológico inverso, con las 

entradas (posting) más recientes en la parte superior de la p§ginaò (Joyanes, 2015, p. 140).  

Los Blogs pueden ser públicos o privados, generalmente comparten las dos características, 

permiten las entradas de autores autorizados pero cualquier persona puede incluir comentarios. Su 

temática puede ser particular o general y permite el ingreso de texto, imagen, fotografía, videos, 

música y enlaces de otros sitios web, incluyendo otros blogs. Se denomina Blogging a la cultura 

creada a partir de la comunicación a través de blogs y blogosfera al conjunto de blogs creados en 

la web (Joyanes, 2015). Los blogs son comúnmente utilizados en las empresas, al convertirse en 

un medio directo para comunicar mensajes de tipo corporativo. También son muy utilizados en los 

medios de comunicación a través de sus versiones web en las cuales existen secciones de blogs 

para temas especializados o autores específicos.  

Existen plataformas en las cuales cualquier usuario puede crear su propio blog, entre ellas 

están: Wordpress, Blogger, Typepad, Wix, Tumblr, Overblog, Obolog, Weebly, Sitel123 y Jimdo, 

las cuales se pueden conseguir de forma gratuita o en versión paga (Gonzales, 2018). Para el caso 

del sector educativo esta edublogs, sitio que utiliza los servicios de Wordpress y está dirigido a 

que estudiantes y docentes publiquen sus blogs. La mayoría ofrecen facilidades como la 

disponibilidad de múltiples opciones de plantillas prediseñadas por lo que el usuario solo debe 

preocuparse por el contenido. Algunas como Tumblr son considerados microbloggings, ósea que 

solo permite la escritura de textos cortos.  

Entre las principales características de los Blogs, siguiendo a Martin Fernández (2018), 

encontramos que: requieren publicación periódica de nuevos artículos o entradas, las cuales se van 

publicando en orden cronológico inverso, sus publicaciones deben ser actualizadas 

constantemente, formato ágil, el proceso de creación y publicación de contenidos es simple, 

usuarios con niveles de permisos, permite la publicación de contenido variado (texto, enlaces, 

imágenes, vídeos, audios, documentos, presentaciones, entre otros), al permitir comentarios genera 

posibilidades de interactividad, permite una relación casi personal entre el autor y los lectores a 

través de los comentarios, permiten la notificación sobre nuevos entradas al correo electrónico de 

los usuarios, permite la organización de contenidos a través de etiquetas y categorías permitiendo 

mayor orden para la lectura, los blogs permiten la comunicación con gente que se tiene intereses 
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comunes, permite la movilidad y ubicuidad de los usuarios, pueden ser compartidos a través de las 

redes sociales. 

La mayoría de las plantillas de los Blogs, en la parte publica, que puede ser visualizada por 

todos los usuarios, presentan una estructura similar compuesta por: una cabecera que es la zona o 

espacio del título del blog, el espacio de la columna principal que es donde van los artículos o 

entradas (posts) del blog, unas columnas laterales fijas a la izquierda o derecha en donde también 

pueden ir artículos y el espacio para pie de página (Martin Fernández, 2018, p. 6).  

En la parte pública del blog, en la Interfax del usuario se distinguen los siguientes 

elementos: a.) entradas, artículos o posts, que son en ultimas el fin del blog, puede ser presentado 

en texto o hipertexto, adem§s ñLos elementos multimedia como im§genes, videos, audios, etc. 

asociados al artículo también aportan información adicional muy potente y pueden referenciarse 

archivos alojados en otras websò (Martin Fern§ndez, 2018, p. 7); b.) categorías y etiquetas, de las 

cuales las primeras sirven para clasificar temáticas de los contenidos, en tanto las etiquetas son 

ñpalabras clave asociadas a los textos publicados en el blog para clasificarlos en funci·n de varios 

conceptos. Suelen ser espec²ficas y m§s numerosasò (Martin Fern§ndez, 2018, p. 7), las cuales se 

utilizan para agilizar las búsquedas de los usuarios; c.) blogroll, enlaces de interés o 

recomendaciones del autor sobre otros blogs; d.) comentarios a los artículos que son la parte que 

permite la interacción entre el autor y e.) URL o enlace permanente que permite referenciar el 

articulo desde otros sitios web. 

9.6.1. Potencialidad de los Blogs en educación 

Los blogs educativos o Edublogs, según Tiscar Lara 2006, ñson aquellos blogs cuyo principal 

objetivo es apoyar un proceso de enseñanza aprendizaje en un contexto educativoò (Martin 

Fernández, 2018, p. 12). Estos Edublogs son una herramienta interesante que al incorporarlos a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje brindan posibilidades tales como, ñestimular a los alumnos 

en: escribir, intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera instantánea de 

lo que producen, etc.ò (L·pez, 2016, web). El manejo de blog obliga al estudiante a desarrollar 

algunas habilidades en materia de escritura tales como la síntesis, la producción de ideas nuevas, 

argumentación, la síntesis ya que la publicación del blog permite que no solo el profesor, sino los 

compañeros de clase tengan acceso a sus producciones escritas.  

http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
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Los blogs permiten a docentes y estudiantes otro medio de interacción adicional al medio 

directo que se presenta en el aula. En este sentido se convierten en una extensión del aula de clase, 

con elementos que permiten la motivación, la interacción y el aprendizaje al mismo tiempo. 

Adicional el estudiante tiene la posibilidad de enriquecer sus producciones con formatos 

adicionales al texto escrito, como son las imágenes, videos, audios, animaciones. Entre las ventajas 

que ofrece el blog como recurso pedagógico esta la facilidad de su manejo ya que todo se puede 

hacer a través de asistentes que van llevando al docente y al estudiante a través de plantillas 

prediseñadas y así las tareas se centran en enriquecer los contenidos más que en la aplicación en 

si misma; adicional los contenidos pueden ser alimentados con otros recursos de la web 2.0 como 

se ya se mencionó son el caso de audios, videos, animaciones entre otros.  

Para López 2016, los blogs permiten la elaboración de proyectos de aula de manera 

colaborativa e individual. Entre los trabajos de tipo individual se ejemplifican como posibles 

actividades del estudiante: la elaboración de proyectos de escritura, el seguimiento de lecturas 

predeterminadas y la recapitulación de aprendizajes. Estas actividades requieren por parte del 

profesor la especificación de las tareas a realizar, las instrucciones para elaborar las mismas y la 

disposición de recursos de apoyo para que el estudiante pueda lograr los propósitos de aprendizaje. 

En este sentido los blogs permiten al docente complementar o extender la información que entrega 

a sus estudiantes en el aula de clase y a los estudiantes mostrar sus avances en la construcción de 

las tareas previstas. 

Por otro lado, están las actividades de trabajo colaborativo, entre las cuales se señalan por 

parte de López 2016, proyectos colectivos y trabajos de investigación, los cuales adicional de las 

instrucciones del profesor requieren permanente retroalimentación de su parte. Para la 

comunicación permanente entre docentes y estudiantes se puede utilizar la sindicación de 

contenidos RSS de tal manera que el docente conozca permanentemente los aportes de los 

estudiantes y estos a su vez estén enterados de inmediato de las indicaciones y aportes del docente. 

Para Martin Fernández, 2018, entre las principales posibilidades educativas de los blogs 

reconoce las siguientes: 

¶ Herramienta para el aprendizaje ubicuo: por ser una herramienta de la web 2.0 que permite 

el acceso desde cualquier dispositivo móvil con acceso a internet, incluso la posibilidad de 
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enviar contenidos al blog desde el correo electrónico personal permite agregar contenidos. 

De tal forma que desde cualquier lugar se pueda acceder para agregar, comentar o 

simplemente leer contendidos en el blog. 

¶ Herramienta para el aprendizaje constructivo: la posibilidad de agregar contendidos por 

parte de los usuarios autorizados y de registrar comentarios por parte de los lectores 

convierten al blog en una herramienta que fomenta la interacción y el intercambio de ideas 

mediante la cual se pueden generar nuevos conocimientos. 

¶ Herramienta para el aprendizaje colaborativo: el blog posibilita la administración grupal de 

las acciones para la construcción de contenidos, por ello se puede convertir en una 

herramienta que dinamiza la acciones en proyectos de tipo colectivo o colaborativo. 

¶ Portafolio electrónico: pueden ser herramienta que puede servir de portafolio de evidencias 

de los trabajos de estudiantes ya que registra los trabajos, los aportes al agregar artículos o 

simplemente comentar y también cuando se registran los artículos favoritos de cada uno. 

También el docente deja registro se sus artículos, investigaciones, comentarios etc. 

¶ Soporte para cursos online: los Edublogs pueden servir como gestor de conocimiento al ser 

empleado como medio para publicar tareas o trabajos, administrar debates, realizar tutorías 

entre otros. 

¶ Comunidad virtual de aprendizaje: al ser blog una herramienta que permite la publicación 

de la producción escrita de estudiantes, incluso de docentes, puede despertar el interés de 

otros estudiantes por producir o leer y comentar los contenidos, constituyéndose en una 

comunidad de aprendizaje a través de este medio virtual.  

¶ Herramienta para la investigación del docente: puede ayudar como medio para archivar y 

registrar estudios, fuentes, datos de investigaciones propias del docente o de otras 

investigaciones y de los principales resultados de estas, los procesos metodológicos entre 

otros que sirvan como insumo para otras investigaciones del docente. 

Los blogs pueden ser utilizados como medio de comunicación de las instituciones 

educativas con los padres de familia sobre actividades académicas y administrativas que se realicen 

en el colegio. También es un medio en donde se puede publicar, por ejemplo, el periódico escolar 

o a través del cual se puedan publicar los proyectos pedagógicos y/o de investigación que 

desarrollan los docentes con sus estudiantes en el aula de clase. 
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Para Martin Fernández, (2018), los blogs pueden ser institucionales, es decir administrados 

por la institución educativa, en este caso su razón de ser es esencialmente organizacional más que 

pedagógica; también pueden ser de aula o por asignatura en los cuales participan el docente con 

sus estudiantes; por medio del cual el profesor muestra sus avances profesionales; blog colectivo 

en el cual, participan en conjunto docentes y estudiantes, pueden ser de diferentes cursos, áreas o 

incluso de diferentes centros educativos.   

Entre las ventajas que tienen los Edublogs, siguiendo a Martin Fernández 2018, están: 

desarrollo de la competencia digital: los estudiantes e incluso los profesores aprenden a aprovechar 

la red, pasando de la sociedad del entretenimiento hacia la sociedad de la informaci·n, ñLos 

alumnos aprenden a buscar, obtener, filtrar, procesar y comunicar información para transformarla 

en conocimientoò (Martin Fernández, 2018, p. 15); permite un cambio del rol del estudiante y del 

docente, el estudiante gestiona su aprendizaje, en tanto el docente se convierte en facilitador, 

guiando permanentemente al estudiante en su proceso; permite la interacción permanente a través 

de la publicación de contenidos y sobre todo de la posibilidad que tiene el estudiante de hacer 

comentarios y recibir comentarios sobre sus publicaciones. Esta posibilidad de interacción permite 

el mejoramiento a través de la retroalimentación continua que se recibe y sobre todo se fomenta el 

pensamiento crítico al recibir y realizar comentarios. Todo este proceso puede permiten la mejora 

en la escritura y la creatividad de los estudiantes. 

9.7.Wikis  

Un wiki es un sitio web que puede ser creado, modificado y visualizado por cualquier usuario con 

acceso al mismo. Es una herramienta que permite desarrollar trabajo colaborativo en el cual cada 

usuario puede revisar y modificar los contenidos existentes. De acuerdo con Celaya, 2008, los 

wikis ñson herramientas colaborativas que permiten a usuarios diferentes, almacenar, compartir y 

modificar documentos internos en forma colectiva a trav®s de un simple navegadorò (Joyanes, 

2015, p. 143). Se diferencia de los blogs en que en este caso las entradas pueden ser modificadas. 

Entre los ejemplos más importantes de wikis están Wikipedia, Madripedia y Wikilengua.  

Existen plataformas especializadas para el desarrollo de wikis, entre ellas, MediaWiki, en 

la cual se desarrolla Wikipedia, Wikispaces, los cuelas ofrecen servicios gratuitos. Los wikis con 

muy utilizados en el entorno corporativo para el desarrollo de labores que implica la construcción 
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conjunta de tareas de manera sincrónica o asincrónica, independiente del lugar en donde se 

encuentren sus usuarios. Estas herramientas permiten realizar aportes de diferentes interesados sin 

depender de un archivo adjunto de un correo o similares. En resumen, un wiki es un ñsoftware 

colaborativo hipertextual que puede convertirse en una valiosa herramienta de comunicación, 

documentaci·n y gesti·n del conocimiento dentro de grupos de investigaci·nò (Fern§ndez, sf, p. 

1), permite la elaboración de documentos de manera colectiva y realizar enlaces entre diversos 

sitios web, aparte de tener posibilidad de guardar las versiones anteriores del mismo artículo. 

Entre las características que destaca Fernández (sf) y que hacen de los wikis ser muy 

utilizados, están: permite la gestión del trabajo de manera descentralizada, esto no requiere un 

administrados único, la documentación en HTML es consultable y editable desde cualquier punto, 

el uso es fácil y no se requieren conocimientos de programación, utiliza lenguaje de edición simple 

y rápido de aprender, son espacios de creación auto evaluable por sus propios creadores, permiten 

la creación de manera colectiva de contenidos que pueden ser ampliables de manera infinita, 

permiten el uso de contenidos en textos, fotografías, videos, audio, esquemas, etc., son seguros ya 

que permiten recuperar versiones anteriores de los artículos.  

Utilizar un wiki es muy fácil. Por ejemplo, en Wikipedia, que es la enciclopedia en línea 

más conocida, al menos en el hemisferio occidental, el uso es muy sencillo. Una vez se ingresa al 

sitio web, solamente se selecciona la opción editar, se sugiere haber creado un usuario 

previamente, se pasa a una caja de texto en el cual se deja el aporte a realizar al tema, se puede 

previsualizar, revisar la edición y posteriormente grabar y a partir de ese momento los cambios 

podrán ser vistos por cualquier usuario de internet. 

En general la interfaz de un wiki está compuesta por las siguientes partes, siguiendo a 

Fernández, I. (sf):  

¶ Menú izquierdo con cajas de navegación con las opciones generales de Acceso a la portada, 

portada de la comunidad, actualidad, cambios recientes, página aleatoria, ayuda; buscador 

el cual debe estar apoyado en una base de datos o en un buscador como Google y 

herramientas con enlaces a la página actual, seguimiento de enlaces y subir archivos que 

permite cargar archivos multimedia, citar artículos, paginas para imprimir entre otras. 
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¶ Menú o parte central en donde se alojan los artículos compuestos por los textos creados por 

los usuarios, enlaces internos y externos, textos multimedia. Cada artículo tiene pestañas 

con enlaces a discusión en la cual se introducen comentarios al texto del artículo, edición 

a la cual se aporta al contenido del artículo e historial, en la cual se puede ver las 

aportaciones al artículo, con las respectivas modificaciones y el autor de estas. 

Para producir un artículo en una wiki y para que el trabajo sea más productivo se 

recomienda tener estructurados el articulo esto es: título y subtítulos definidos, una tabla de 

contenido que generalmente es generada por el propio wiki, una lista de lecturas básicas y 

recomendadas y de referencias y entre ellos enlaces e hiperenlaces de los sitios de interés. Una vez 

se tiene definido el proyecto se puede proceder a seleccionar el wiki que más convenga al mismo. 

Existen algunos motores que permiten seleccionar el sitio más conveniente según los intereses, sin 

embargo Fernández I (sf) ofrece el listado de los diez wikis más importantes, estos son: MoinMoin 

por facilidad para usar, MediaWiki uno de los más populares utilizado por Wikipedia, PhpWiki, 

OddMuseWiki, UseModWiki es el original WikiWiki, TWiki muy potente para wikis 

corporativas, TikiWiki como gestor de contenidos, PmWiki de fácil instalación, diseño simple y 

variadas características y Best WakkaWiki fork. 

9.7.1. Posibilidades educativas de los wikis 

En Adell, J. (2007), se consideran los usos en educación que pueden ser dados a los wikis a partir 

de la lista de Lott (2005, entre ellos están: 

¶ Espacio de comunicación de clase: el wiki puede ser visto como una organización didáctica 

a la forma jerarquizada como otras herramientas abordan la comunicación de conocimiento 

como es el caso de los foros, objetos de aprendizaje entre otros que parten de una 

elaboración de expertos de manera previa, por el contrario, brinda la libertad y la facilidad 

para que los estudiantes elaboren sus propios contenidos. 

¶ Espacio de colaboración de la clase, puede ser un espacio en donde cada uno de los 

estudiantes registren y comenten los aportes que cada uno haga sobre un aspecto puntual o 

general de una asignatura. 

¶ Espacio para presentar tareas: el wiki puede ser un espacio en donde los estudiantes 

publiquen los resultados de sus tareas o investigaciones y en el mismo se puedan crear las 
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condiciones para la evaluación de estas por parte de docentes y/o compañeros de clase. El 

acceso a los materiales producidos como tareas puede ser abierto a cualquier usuario de 

internet o cerrado a los miembros de un curso. Para Adell J. (2007) las posibilidades que 

ofrecen los wikis de publicaci·n de contenidos elaborados por los estudiantes ñimplica 

consideraciones más allá del objeto de este texto, pero supone un aprendizaje crucial para 

pasar de la actual formación de usuarios-consumidores a la de productores de información 

o, como alg¼n autor ha sugerido, ñfrom users to produsersò (Adell, 2007, p.5). Esto es 

avanzar desde los pedagógico en el proceso de consumerización tecnológica. 

¶ Archivo de textos en proceso de elaboración: por las características del wiki, este es 

propicio para la creación de textos de manera colaborativa. Lo anterior se refuerza teniendo 

en cuenta que el wiki brinda la posibilidad de almacenar todas las versiones de los textos 

producidos y los comentarios que se hagan a cada una de las versiones, por lo tanto, el wiki 

siempre será un texto en construcción que permite la recuperación de versiones e ideas 

anteriores. 

¶ Manual de clase/autoría colaborativa: el wiki podría ser utilizado para recopilar los 

materiales de clase y editarlos a manera de libro de texto o manual del curso ya sea por 

parte de los docentes o de los mismos estudiantes. Esta última versión bajo la visión 

constructivista del pensamiento, lo que permitiría a los estudiantes apropiarse de los 

conceptos y/o ideas que conforman el núcleo de la disciplina de que trate el wiki. 

¶ Espacios para los proyectos de grupo: el wiki es propicio para que personas de diverso 

origen, que tienen algún tema de interés común compartan materiales, recursos, 

actividades, por ejemplo, profesores de un área de distintas instituciones educativas, 

profesores del mismo curso en una institución educativa  

¶ Los wikis también pueden ser usados como sistemas o entornos virtuales de aprendizaje, 

no solo por la facilidad para realizar trabajos colaborativos, sino para administrar tareas y 

portafolios y posteriormente realizar evaluación de estas. Las wikis pueden convertirse en 

un importante apoyo didáctico, pero no depende de las funcionalidades tecnológicas del 

mismo, que las tiene, sino de la forma como el orientador (docente) de los espacios 

académicos los utilice.  
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En el estudio de Bernal, C. y Trespaderne, G. (2014), realizan un trabajo con docentes que han 

trabajado el desarrollo de sus clases con wikis y sobre las cuales se sacan algunas ventajas, 

desventajas y oportunidades del trabajo con wikis. Entre las ventajas se pueden enumerar las 

siguientes: 

¶ Aumento de conocimiento basados en la colaboración, esto es la posibilidad de que todos 

los miembros del grupo, estudiantes y docentes, aporten conocimientos ha posibilitado 

incluso al docente ampliar su abanico de posibilidades de recursos, como relacionan los 

autores de algunas entrevistas en donde los profesores manifiestan ñno hemos dejado de 

sorprendernos con las aportaciones de algunos alumnos, sobre todo en la medida en que 

han servido para que nos pongamos al corriente de la existencia de valiosos recursos que 

desconocíamos, y que se han producido interesantes procesos de realimentación de 

contenidosò (Bernal y Trespaderne, 2014, p. 5) 

¶ Disponibilidad de espacio: se cuenta mucho espacio para depositar contenidos en diferentes 

formatos, e incluso la ampliación que permite los hipervínculos permitiendo que todos los 

recursos estén al alcance de todos los miembros del grupo. 

¶ Como ya se había mencionado, la posibilidad no solo de publicar la producción propia, 

sino de evaluar o comentar los aportes de los demás, obliga al estudiante a profundizar cada 

uno de los temas, incluso sugieren los autores el wiki se puede convertir en un entorno 

personal de aprendizaje, ya que a partir del plan del profesor el estudiante aprovechando la 

cantidad de recursos diseña su propia ruta de aprendizaje.  

¶ El trabajo colaborativo permite al estudiante generar sus propias líneas de acción, esto es 

como decir que el trabajo que realizan algunos estudiantes son el motor que permite que 

otros estudiantes inicien su camino, de acuerdo con a las entrevistas ñHay alumnos con 

poca capacidad creativa o habilidad para innovar que, una vez que sus compañeros les dan 

una base sobre la que apoyarse, enseguida vislumbran m§s acciones a desarrollarò (Bernal 

y Trespaderne, 2014, p. 6). 

¶ Para la evaluación el wiki permite al docente realizar seguimiento de la cantidad y la 

extensión de los aportes de cada uno de los integrantes del grupo. 

¶ La flexibilidad al permitir el trabajo en distinto lugar y tiempo. 
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Entre las desventajas que se encontraron Bernal y Trespaderne en su investigación están: 

¶ El docente debe dedicar tiempo realizar las actividades que permitan implementar el wiki 

para dinamizar el proceso de enseñanza y aprendizaje, estos son: para asumir el rol de 

administrador del wiki, debe dedicar tiempo para apropiarse del mismo; para el diseño de 

actividades y recursos de apoyo para guiar el proceso en el que trabajaran los estudiantes; 

para capacitar a los estudiantes para que puedan realizar actividades como: ñcrear las 

nuevas páginas allí donde corresponde sin cometer errores que luego puede ser complicado 

corregir, subir documentos en distintos soportes o albergarlos en recopilatorios a los que 

luego se puede dirigir hiperv²nculosò (Bernal y Trespaderne, 2014, p. 7). 

¶ La evaluación se complica ya que se requiere hacer seguimiento a través de enlaces de 

muchos sitios web y dificulta el manejo de fenómenos como el plagio. 

¶ Se tiene la percepción que es más efectiva la orientación y corrección realizada en el aula 

de manera presencial o la dificultad que tienen los estudiantes para publicar sus trabajos 

exponiéndolos al escrutinio de los compañeros y la resistencia a corregir el trabajo de los 

compañeros con algunas dificultades que se mencionan en Bernal y Trespaderne. 

¶ El exceso de información en detrimento de la síntesis o la selección de contenidos 

realmente importantes, lo que es profundizados por que el exceso de fuentes de información 

hace que se referencien o publiquen y no existe garantía de que estas efectivamente sean 

leídas. 

¶ Otra de las dificultades tiene que ver con la publicidad que aparece en estos sitios web 

gratuitos y por el otro el manejo de la información en estas publicaciones abiertas que 

pueden implicar problemas al existir la posibilidad que los contenidos que sean publicados 

sean utilizados de manera mal intencionada. 

El trabajo con wiki no solo permite la apropiación de las competencias específicas de las 

disciplinas propias o asignatura en la cual se trabaja, sino que se está trabajando para formar en los 

estudiantes en las competencias propias de la sociedad del conocimiento y de la información, esto 

es los wikis se convierten en ñespacios de comunicación para desarrollar algunas de las habilidades 

y, sobre todo, actitudes, de un nuevo tipo de alfabetizaci·n tecnol·gica que denominan ñcr²tica, 

colaborativa y creativaò y que va más allá del mero dominio instrumental de las herramientas y 
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entornos de comunicación que nos ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicaci·nò (Adell, 2007, p.6). 

9.8.Redes Sociales 

En este trabajo se tratará el tema de las redes sociales a través de internet que para según Joyanes 

son, ñservicios Web que permiten conectar e interactuar con otros usuarios (amigos, compa¶eros 

de estudio o trabajo, conocidos) de m¼ltiples formasò (Joyanes, 2015, p. 149), que aparte de 

permitir mantener contacto entre comunidades con intereses comunes familiares, académicos, 

culturales, artísticos etc., algo importante son las múltiples tareas que permiten realizar tales como 

ñintercambiar im§genes, videos, fotos, experiencias, enlaces, ciertas conexiones en tiempo real a 

través de correo electrónico, mensajería instantánea (Joyanes 2015). 

Siguiendo a Joyanes 2015 las redes sociales se pueden clasificar en generalistas, contactos, 

profesionales y amigos. Las redes sociales generalistas son aquellas dirigidas a grandes cantidades 

de posibles usuarios como estudiantes y profesionales que pueden compartir intereses, quienes 

comparten intereses, aficiones, gustos, costumbres. Según cifras del portal Statista las redes 

sociales de esta clase con mayor número de usuarios en 2018, son: Facebook con 2234 millones 

de usuarios, Twitter 330 millones, Instagram con 831 millones, Snapchat 260 millones. Las redes 

de contacto, que son redes que se especializan en facilitar relaciones amorosas. De otro lado están 

las redes profesionales a través de las cuales se contactan los profesionales entre sí cuyos perfiles 

son comerciales y profesionales. La red social profesional más conocida es LinkedIn que para 

2018 tiene 260 millones de usuarios.  

9.8.1. Posibilidades educativas de las redes sociales 

Las posibilidades de uso de las TIC y específicamente de las herramientas de la web 2.0 están 

marcadas por las necesidades de formación que están marcadas por el perfil de los nuevos 

ciudadanos y las competencias de la mano de obra que requiere el sector productivo, así las cosas, 

entre las características de las necesidades formativas se encuentra la formación de ciudadanos del 

futuro que sean creativos, innovadores, que interactúen, trabajen en equipo, con dominio de las 

tecnologías entre otras y esto se relaciona con los cambios en las formas de producción que 
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conlleva al cambio del modelo educativo con el que ha trabajado tradicionalmente las instituciones 

educativas.  

Así, Buxarraías (2016) hace la diferencia entre el modelo educativo tradicional y el modelo 

educativo y el modelo educativo que deben adoptarse en la llamada sociedad del conocimiento. 

En primer lugar, el modelo educativo tradicional, respuesta al sistema económico propio de la 

producción en masa es caracterizado por ser discriminante en el sentido que, ñUn n¼mero reducido 

de personas adquiere capacidades avanzadas y un gran número adquiere capacidades mínimasò 

(Buxarraías, 2016, p. 15), los procesos y por ende los resultados son estandarizados, el centro del 

proceso de enseñanza y aprendizaje es el conocimiento disciplinar, el conocimiento es un dato 

dado de manera exógena a la vida escolar, el profesor es el centro del proceso y quien tiene la 

información, el proceso de aprendizaje es un acto individual, la tecnología es una herramienta, la 

educación es un proceso centralizado en las escuelas y están organizadas de manera jerárquica. 

En tanto para la sociedad del conocimiento se promueve una educación cuyo propósito es 

la creación de conocimiento. Para Buxarraías (2016), este modelo debe estar caracterizado por: 

gran cantidad de personas que adquieren capacidades avanzadas ósea masificación pero desde la 

calidad, personalización de procesos lo cual implica atender formas y ritmos de aprendizaje y con 

resultados diversos, el conocimiento disciplinar es un resultado de la formación de competencias 

como la colaboración, la colaboración y la solución de problemas; el conocimiento no se toma 

dado sino que se crea de manera endógena, el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje es el 

estudiante quien es creador de conocimiento y en ese proceso no solo aprende sino que también 

enseña. La tecnología y los proyectos colaborativos son los ejes del trabajo educativo. En este 

contexto el profesorado tiene más autonomía en escuelas organizadas de manera más horizontal y 

la escuela ya no es la única institución responsable de la educación. 

En este sentido las redes sociales, por su característica de interacción parece que pueden 

apoyar este proceso de cambio del modelo educativo, a pesar de ello aún existen resistencias de 

docentes y estudiantes al uso de las mismas que surgen al no reconocer que las redes pueden ser 

utilizados no solo con fines de entretenimiento sino también con fines académicos. De otro lado 

esto implica un cambio del rol del docente, como lo analiza Buxarraías (2016), para el profesor 

significa ñaparte de ser consciente de la necesidad de realizar cambios metodol·gicos y no 
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aferrarse a procedimientos y estrategias del pasado, debe saber cómo formar el criterio de sus 

estudiantes, cómo mediar entre los contenidos y el aprendizaje de competencias y cómo adquirir 

y aplicar competencias digitales centradas en su disciplinaò (Buxarra²as, 2016, p. 18), esto implica 

también romper las barreras generaciones que actualmente divide  a los inmigrantes de los nativos 

digitales. 

Para Buxarraías (2016) las redes sociales el uso de redes sociales presentan ventajas en el 

aula, refiriéndose especialmente en asignaturas de las ciencias sociales y humanas, que 

seguramente son extensibles a la mayoría de las áreas del saber, entre ellas están: 

¶ Permitir la trasmisión de conocimientos y la colaboración, a esto se le adiciona que permite 

desarrollar las competencias digitales, que según la autora son imprescindibles para los 

profesionales de la educación, pero que puede agregarse a cualquier persona hoy.   

¶ Desarrolla habilidades para trabajar en equipo y resalta la importancia de la colaboración. 

¶ Motiva la participación del estudiante a partir de la participación competencias de tipo 

ético. 

¶ Promueve la autonomía al exigir la búsqueda de nueva información y material que 

complemente el material suministrado por el docente. 

¶ Promueve la interacción a través de la utilización de estas redes que fomentan el dialogo y 

la participación, generando sinergias que mejoran el aprendizaje.  

Para Carvajal 2017, la principal potencialidad de las redes sociales es la facilidad con la 

cual los individuos interactúan y se comunican en ellas, por lo cual su potencia radica en su 

procesos de socialización, por lo cual en educación las redes se convierte en un medio para crear 

ñmecanismos de articulación e integración del saber pedagógico para establecer su uso social como 

saber fundante de la profesión docente, como fuente de la formulación y práctica del 

ñconocimiento que educaò y en la consolidaci·n de las instituciones educativasò (Carvajal, 2017), 

en este sentido las redes en un principio no solamente son importantes en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, como articulador y medio que facilita los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino 

que al docente le permiten establecer articulaciones con sus pares para consolidar el saber 

pedagógico en un proceso que se reconoce social, esto es, es un acto colectivo y no aislado. 
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La capacidad que tenga el docente para compartir y construir saber pedagógica le permitirá 

adecuarse a las exigencias del siglo XXI em cuanto a la formación de sus estudiantes, quienes a 

través de la educación apropiaran las competencias con las cuales, a través de los saberes de sus 

disciplinas y unas competencias de carácter universal, tendrán la capacidad de leer los problemas 

de su contexto y generar soluciones, también podrán compartir en comunidad y sobre todo serán 

ciudadanos productivos desde sus quehacer. 

Para lograr estos objetivos el docente puede apoyarse en las redes sociales y aprovechar 

sus características para potenciar los espacios académicos, entre esas características Carvajal, 

2017, distingue las siguientes: 

¶ La facilidad en las redes para generar páginas o espacios virtuales en los cuales se puedan 

agrupar muchos estudiantes de diferentes cursos, niveles, asignaturas y organizarlos en 

grupos según los cursos (grados) o instituciones de donde provengan los estudiantes. 

¶ Las amplias posibilidades de comunicación que se puede hacer de manera sincrónica o 

asincrónica y las cual puede ser publica en el muro, grupal o individual a través de correo 

o chat, de tal manera que las redes sociales tienen la potencialidad para mejorar la 

comunicación entre estudiantes, o entre estudiantes y docentes. 

¶ Para mejorar la comunicación y la articulación el docente puede crear los permisos para 

crear grupos. A través de estos grupos se puede gestionar trabajo colaborativo y compartir 

materiales dirigidos a los integrantes del grupo específico. 

¶ La dinámica al ambiente de aprendizaje se la da el docente, pero los estudiantes también lo 

hacen a través de los aportes en el muro, mensajes o comentarios en foros y en general los 

aportes según las actividades propuestas por el profesor y sobre todo existe la posibilidad 

de compartir recursos como imágenes, videos, textos, audios, audios, fotos u otros objetos 

diseñados por los estudiantes o que simplemente toman de la red. 

9.8.2. Facebook 

Facebook es la red social más popular y utilizada actualmente, en el mundo cuenta con más de 

2234 millones de usuarios. Entre las características que la hacen tan popular están: facilidad para 

registrarse, compartir contenidos en diversos formatos desde textos, fotos, imágenes y videos y a 

través de links de sitios webs. La capacidad ilimitada para cargar fotos, la facilidad de navegación 
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a través de una interfaz muy sencilla que permite a usuarios no experimentados su utilización, la 

facilidad para agregar el chat sin necesidad de aplicativos adicionales, la integración de correo y 

chat, las recomendaciones que hace para hacer nuevos amigos. 

Entre las razones para utilizar Facebook en el aula de siguiendo al portal Totemguard, están 

las siguientes:  

¶ En primer lugar, Facebook es gratuito y por lo tanto no se requiere inversiones por parte de 

la institución educativa para adquirir una plataforma. 

¶ La mayoría de los estudiantes ya usan cotidianamente Facebook por lo tanto dominan la 

herramienta y están familiarizados con actividades que pueden desarrollar en la misma. 

Los estudiantes se conectan al Facebook de manera frecuente y lo pueden hacer desde 

cualquier dispositivo móvil con acceso a internet. 

¶ Facebook permite crear una página especial para la clase la cual puede ser personalizada a 

través de un trabajo de colaboración de los estudiantes. 

¶ Permiten la comunicación entre docente y estudiantes, fuera del aula de clase, que puede 

ser consultas sobre dudas que tengan sobre trabajos o labores a realizar en casa. 

¶ Los padres de familia pueden acceder a la página y estar enterado del proceso educativo de 

sus hijos. 

¶ Facebook permite almacenar el material de la clase de manera organizado que queda 

disponible en la página del curso con acceso fácil a los estudiantes. 

¶ La utilización de Facebook es una forma de hacer pedagogía en el uso responsable y 

productivo de las redes sociales, en lugar de ir contra la corriente y prohibir algo que es 

normal y del gusto de los estudiantes. 

¶ Es fácil en Facebook compartir recursos a través de links de sitios web y a partir de ellos 

crear un debate o un foro y también es muy fácil para los estudiantes crear y registrar sus 

comentarios para participar en este tipo de actividades. De igual manera se pueden 

compartir muchos recursos pedagógicos que están en la red y pertenecen a docentes o 

comunidades de docentes, de esa manera se va creando una comunidad virtual de 

aprendizaje. 
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¶ Entre otras oportunidades que ofrece esta plataforma están: se contribuye con el proceso 

de alfabetización digital y mejor uso y apropiación de las TIC, realizar actividades como 

video conferencias en la cual participen docentes y/o expertos de otros colegios e incluso 

de instituciones internacionales, facilita la utilización de recursos tecnológicos para 

compartir recursos creados por el docente o los estudiantes por ejemplo ñslideshare para 

tus presentaciones de PowerPoint, Scribd para colgar documentos Word o pdfs, el blog del 

aula, videos colgados en youtube, flickr para fotos, f·rmulas matem§ticas, encuestasò 

(Portal Totemguard, 2011)., incluso se pueden crear actividades que permita a los 

estudiantes fortalecer una segunda lengua. 

¶ Desde el punto de vista de la gestión pedagógica permite compartir la programación de 

eventos como reuniones de padres de familia, fechas de exámenes, de entrega de trabajos, 

recordatorios de cumpleaños de los integrantes del curso, entre otros. 

9.8.3. Otras redes sociales y aplicaciones móviles 

¶ Instagram: es una aplicación móvil, red social, que permite básicamente compartir videos y 

fotografías, en la cual los usuarios pueden editar sus imágenes poniendo marcos, filtros y diversos 

colores. Actualmente cuenta con unos 800 millones de usuarios mensuales y los expertos esperan 

que para 2018 superar la barrera de los mil millones de usuarios. Las fotografías que tomes y se 

publiquen en Instagram pueden ser compartidas a través de otras redes sociales como Facebook 

y Twitter. Esta aplicación está disponible en más de 25 idiomas.  Dentro de sus características 

positivas esta que se puede acceder a través de dispositivos móviles y de escritorio. Además, que 

permite al usuario crear dos cuentas, en el caso de estudiantes y docentes, pueden mantener una 

para su perfil privado y otro con fines educativos exclusivamente. 

Entre las posibilidades educativas de Instagram, de acuerdo con Gómez y Saba (2018) están 

que se puede utilizar para múltiples tareas como son: realizar producción escrita alrededor 

de un tema o personaje, elegir un tema o hashtag o desarrollar tareas que impliquen el 

análisis de imágenes o trabajar temas centrales del mundo actual como son las restricciones 

y usos de derechos de uso de recursos tecnológicos, derechos de autos o licencias. Para 

Londoño (2017), Instagram tiene la posibilidad de trabajar sus recursos en múltiples 

actividades y da algunas alternativas como son:  realizar narraciones o descripciones de las 

imágenes que se encuentran en esta red social, estar informados a partir de noticias de 
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interés para el curso que sea publicado en un perfil definido para tal fin, trabajar las redes 

sociales como un diario de registro de los aprendizajes adquiridos, narrar historias 

compuestas por imágenes tomadas y publicadas en la red social, fomentar la creatividad 

por ejemplo realizando un proyecto de arte colectivo, fomentar la investigación a través de 

las imágenes que hay en la red social y que se pueden consultar y fomentar el debate es 

otra actividad que se puede realizar. 

 

¶ Snapchat: Esta red social, exclusiva para aparatos móviles como celulares y tablets, 

revolucionó el mundo de las redes sociales cuando empezó a usarse de manera masiva. 

Como se reseña en el periódico El Espectador en el artículo de Hernández 2018, la idea de 

esta red social inicio como un trabajo de grado en la universidad de Stanford con la simple 

idea de publicar y compartir imágenes por un período de 24 horas y, pasadas las horas, la 

multimedia compartida se autodestruya y precisamente de acuerdo al autor este parece ser 

la clave del éxito de esta red, esto es el miedo de los jóvenes de perderse lo ocurrido en la 

vida de los demás. Esta característica no la compartir otras redes ya que los contenidos y 

recursos publicados permanecen en el tiempo y solamente desaparecen si el usuario los 

elimina. De acuerdo con el mismo artículo esta aplicación móvil tiene sus usuarios más 

interesados en el rango de edad. En general la característica que hace diferente a Snapchat 

es que permite remitir contenidos en diferentes formatos desde el celular a varios 

destinatarios que luego les desaparecen de los dispositivos de los mismos.  

Como herramienta educativa en el portal Universia se destacan las siguientes 

potencialidades, refiriéndose a la educación superior, pero que se pueden ser trasladado a 

los niveles de educación básico y media entre ellos esta: 

- Promover los espacios de la institución, al compartir fotos y videos de corta duración de 

diferentes lugares o actividades que se desarrollan en la misma, generando un acercamiento 

más familiar con el estudiante. 

- Como medio de trasmisión de información instantánea, esto es por ejemplo comunicados 

institucionales o de los docentes que requieran ser conocidos por toda la comunidad al 

instante, para ellos se pueden crear redes entre compañeros, o docentes, por ejemplo.  



 

  

 

105 

 

- Utilizar la creatividad y realizar actividades como carreras de observación a través de fotos 

y videos cortos. 

- Enviar recordatorios o invitaciones a distintos eventos que se puedan realizar dentro de una 

institución educativa. 

 

¶ Skype:  Esta aplicación, diseñada para funcionar en prácticamente cualquier tipo de aparato 

electrónico, se creó con la idea de facilitar la comunicación entre las personas a través de 

llamadas, e incluso video llamadas, usando una conexión estable a internet. Actualmente, 

ofrece una gran cantidad de servicios como lo es llamadas a través de internet entre dos 

cuentas diferentes, llamadas a teléfonos móviles, video llamadas y videoconferencias, 

siendo de gran ayuda a la hora de comunicarse con otras personas. Estas cualidades, según 

Engadget, la llevaron a tener incluso 300 millones de usuarios en 2013, aunque actualmente 

son menos las personas que usan dicha plataforma. 

Esta herramienta puede ser utilizada y aprovechada al máximo como método de enseñanza, 

ya que permite a diferentes usuarios conectarse a una videoconferencia y realizar un 

intercambio de ideas profundo y de forma didáctica. Usado correctamente, puede suplir 

incluso una clase presencial a través de una clase virtual, en la que se participe activamente 

generando discusiones argumentativas, debates de ideas y usando recursos que, 

probablemente, no sería posible en un salón de clases.  La posibilidad de hacer video 

conferencias o video llamadas incluso puede llevar a la posibilidad de invitar a docentes de 

cualquier parte del mundo para que comparta sus experiencias o incluso para que dicte la 

clase o compartir recursos pedagógicos o incluso uno mismo ser el experto que comparte 

sus experiencias a otras latitudes o profundizando más hacer una clase compartida. 

¶ Hangco: Esta aplicación de mensajería instantánea, creada inicialmente a partir de Google 

Talk, se creó con la intención de hacerle competencia, WhatsApp. Su interfaz es sencilla e 

intuitiva, es fácil moverse entre las diferentes opciones que ofrece la plataforma. La 

aplicación permite hacer tareas como lo enviar mensajes instantáneos, realizar llamadas, 

videollamadas e incluso conferencias. Actualmente no se usa mucho debido a que hay otras 

en el mercado que captaron a sus usuarios primero, como lo son el caso de la ya mencionada 
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WhatsApp y Skype. Entre sus potencialidades educativas Hangouts, ofrece la posibilidad 

de realizar conferencias entre diferentes usuarios para el intercambio de ideas y la rápida 

comunicación entre los diferentes estamentos educativos de una institución, una de las 

ventajas es que se puede usar solo con tener un correo electrónico asociado a Google 

 

¶ Twitter : Esta red social, que cuenta con 336 millones de usuarios en 2018, es conocida 

como la red de los 140 caracteres, posteriormente aumentado a 280, es considerada una red 

social, pero también puedes estar en la clasificación de los microblogs, es considerada una 

red social por su característica de comunicación bidireccional y que permite a los usuarios 

seleccionar con que personas comunicarse.  

Entre sus cualidades esta que permite compartir y debatir ideas a través de los Tweets, allí 

es donde entra su potencial educativo. Se podrían crear debates y discusiones en línea 

donde se respondiera con argumentos, ideas, contraejemplos o rectificaciones las diferentes 

opiniones que puedan surgir en una comunidad educativa. Otras posibles ideas pueden ser 

la de recurrir a este medio para realizar anuncios o publicar novedades con la intención de 

informar a los estudiantes acerca de diferentes aspectos que se estén trabajando en clase, 

también es ideal para hablar y discutir de los temas más relevantes del momento a través 

de sus reconocidos Hashtags o tendencias, además que de por sí, con las páginas adecuadas, 

Twitter es un buen lugar para enterarse de lo que sucede en el mundo. 

 

¶ YouTube: Esta aplicación es la principal en lo relacionado con la administración de 

recursos en formato de video y contenido audiovisual en línea, se trata de una plataforma 

que permite ver, compartir y reaccionar a vídeos subidos por otros usuarios de la misma a 

su canal, un canal es el lugar donde se pueden encontrar los archivos compartidos por un 

usuario registrado. Los videos pueden ser de cualquier tipo, ya sea música, noticias, 

informes o simplemente opiniones personales. 

Según el estudio Digital in 2018: Q3 Global Digital Statshot realizado por las empresas We 

are Social y Hootsuite, YouTube cuenta con cerca de 1900 millones de usuarios mensuales, 

una cifra gigantesca, solamente sobrepasada por la ya conocida Facebook. 

https://es.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2018-q3-global-digital-statshot
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Algunas de las alternativas que nos muestran a YouTube como una ayuda a la hora de la 

enseñanza son las siguientes. 

- Permite encontrar videos relacionados con casi cualquier tema en casi cualquier grado de 

dificultad a través de su buscador, esto es debido a la gran cantidad de contenido que es 

subido a la plataforma diariamente. 

- Permite al docente crear un canal con la temática del curso, e incentivar a sus estudiantes 

a que entren, observen los videos que se publican y generar un ambiente de aprendizaje 

más ameno y promoviendo la autonomía entre las personas. 

- También hay diversas listas de reproducción con audios que fomentan la concentración y 

permiten calmar el estrés, dichas listas podrían ser reproducidas por los docentes a la hora 

de aplicar algún tipo de examen o evaluación. 

 

¶ WhatsApp: La aplicación de chat y mensajería instantánea más usada en el mundo, 

WhatsApp ha logrado tener casi total hegemonía en este apartado, con cerca de 1500 

millones de usuarios al mes, se convierte en una de las aplicaciones más usadas, solo por 

detrás de Facebook y YouTube. 

Ofrece varios servicios y utilidades como la mensajería instantánea, llamadas y 

videollamadas, además de que ofrece seguridad con cifrado de extremo a extremo, para 

privacidad de las conversaciones. 

Como ayuda pedagógica WhatsApp es útil porque permite una comunicación rápida, 

efectiva y eficaz entre las personas, además de que facilita opciones como la creación de 

grupos para mantener conversaciones entre diferentes personas en un mismo chat, de esta 

manera se pueden fomentar debates o discusiones dentro de un chat grupal o incluso 

realizar anuncios a los estudiantes para próximos eventos o actividades. De otro lado, 

permite la comunicación entre los estudiantes y posibilitando la realización de trabajos en 

grupo cuando no es posible una reunión física, o incluso para mantener una relación cordial 

y amable con los diferentes miembros del curso. 

 

¶ Podcast: El Podcast es ñun archivo grabado de audio (generalmente en formato 

generalmente en formato MP3 o AAC, y en algunos casos en formato libre) o video 
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(llamado videocast o vodcast) que los usuarios pueden descagar automáticamente para 

escucharlo en su computadora o reproductor MP3ò (Joyanes, 2015, p. 143). El denominado 

podcasting es el acto de crear y distribuir grabaciones de audio. Actualmente son muy 

utilizados en el sector comunicaciones, especialmente en las versiones de web de las 

emisoras de radio al igual que en otros sectores corporativos ya sea con razones de 

formación, publicitarios, entretenimiento o difusión de información importante para 

clientes y usuarios. Se presta para revisar el material varia veces al poder repetir y revisar 

cuantas veces se requiera, desarrollar contenidos abiertos y así se promueve el 

conocimiento libre. 

9.9.Uso redes sociales y recursos TIC en los colegios públicos de Bogotá 

A continuación, se presentan los resultados de aplicar los instrumentos a los 422 estudiantes, ver 

anexo 1: Instrumento para identificar uso y apropiación de las TIC en colegios oficiales de Bogotá 

Distrito Capital ï Estudiantes de Básica Secundaria y Media  y 89 docentes, ver anexo 2: 

Instrumento para identificar uso y apropiación de las TIC en colegios oficiales del Distrito ï 

Docentes,  de colegios oficiales del distrito en los temas relacionados con redes sociales y uso de 

dispositivos TIC, refiriéndose a elementos de hardware como son computadores de mesa y 

portátiles y tabletas y por otro lado el uso que en los procesos de enseñanza y aprendizaje se da a 

recursos de la web 2.0 como los descritos anteriormente. 

9.9.1. Uso de redes sociales estudiantes 

Con la tabla 9-11 iniciamos la descripción de la apropiación y uso que hacen los estudiantes de los 

recursos o medios sociales propios de la web 2.0. Conservando las tendencias a nivel mundial y 

de Colombia entre los jóvenes la red social más utilizada es Facebook. Llama la atención que el 

84% tienen entre una y dos cuentas o usuarios en esta red social. En segundo lugar, se encuentra 

Instagram para la cual tienen entre 1 y 2 usuarios el 67% de los estudiantes encuestados. El 10% 

no tiene ninguna cuenta en Facebook y el 22% no la tiene en Instagram. Por ser una red profesional 

la menos utilizada es LinkedIn. También tiene poca penetración la red social Twitter y en 

condición de ascenso se puede ver a Snapchat con el 47% de estudiantes con 1 o 2 cuentas en la 

misma. Solo dos estudiantes de los encuestados manifestaron no tener cuenta en ninguna red 
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social. Esto indica que existe apropiación y uso de las redes entre la población estudiantil, lo que 

falta es verificar el aprovechamiento de esta oportunidad. 

Tabla 9-11. Cantidad de perfiles activos por red social - estudiantes 

Aplicación 0 1 2 3 4 5 Total 
% 1 o 2 

cuentas 

Facebook 46 303 52 11 2 8 422 84% 

LinkedIn 380 23 4 0 0 15 422 6% 

Instagram 95 237 44 12 4 30 422 67% 

Twitter 233 136 16 12 0 25 422 36% 

Snapchat 199 173 24 6 0 20 422 47% 

Otra  416 6 0 0 0 0 422 1% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

A continuación, en la tabla 9-12 se presenta la frecuencia de acceso a redes sociales. Los 

datos consolidados parecen confirmar lo enunciado en el párrafo anterior, en primer lugar, solo 3 

estudiantes manifiestan que no ingresan con ninguna de las frecuencias relacionadas a las redes 

sociales, que corresponde con los dos estudiantes que no tienen usuario. El 80% de los estudiantes 

ingresan a las redes al menos una vez al día, de los cuales 47%, casi la mitad de la muestra, indica 

que ingresan más de tres veces. Lo anterior confirma que los estudiantes en primer lugar son 

usuarios frecuentes de las redes sociales, por un lado, por lo tanto, cuenta con los dispositivos y la 

conectividad para estar conectados. 

Tabla 9-12. Frecuencia de acceso a redes sociales- estudiantes 

Frecuencia Cantidad %  

Una vez al mes 43 10% 

Una vez a la semana 39 9% 

Una vez al día 56 13% 

2 o 3 veces al día 82 19% 

Más de 3 veces al día 199 47% 

Ninguna 3 1% 

Total 422 1 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado 

 a 422 estudiantes 

9.9.2. Uso de recursos TIC con fines educativos estudiantes. 

A continuación, se hará la presentación descriptiva de la forma como los estudiantes perciben se 

usan los recursos TIC en los procesos de gestión administrativa y pedagógica en las instituciones 

educativas en los diferentes ambientes de aprendizaje. A este respecto en primer lugar, en la tabla 
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9-13, se puede leer que, con relación a los procesos de gestión administrativa relacionados con la 

trasmisión de información sobre actividades pedagógicas y administrativas, circulares, 

programaciones solo en menos del 40% de los casos se reporta que utilizan recursos TIC como 

página web (35%), red social (31%), correo electrónico (38) o WhatsApp (35%). En este caso no 

queda claro si la información proviene de sitios o cuentas oficiales del colegio o simplemente se 

enteran a través de estos medios de la información oficial, pero puede ser remitido por docentes u 

terceros. 

Tabla 9-13. Transferencia información institucional del colegio a la comunidad educativa 

Aplicación NO SI Total % No % Si 

Página Web 269 148 417 65% 35% 

Red Social 289 128 417 69% 31% 

Correo electrónico 261 157 418 62% 38% 

WhatsApp  273 144 417 65% 35% 

Otra ¿Cuál?  391 26 417 94% 6% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

 

En la tabla 9-14 se consolida la información de la pregunta en la cual se indaga sobre 

la frecuencia con la cual los estudiantes reciben información relacionadas con instrucciones, 

contenidos tareas de clase y otras a través de los dispositivos TIC, como son computadores de 

mesa, portátiles, Tablet y teléfonos inteligentes. Con relación a estos aspectos se puede ver que 

entre el 40% y el 50% manifiestan que a veces son utilizados estos medios con estos fines. Para lo 

que más utilizan estos dispositivos es para realizar tareas, seguramente en la búsqueda de 

información en donde el 41% de los estudiantes manifiestan que lo utilizan muchas veces. Se 

utiliza muy poco para recibir contenidos 43% y para entregar tareas, 44%. Por lo tanto, se puede 

leer que los dispositivos aún se utilizan básicamente para las funciones básicas de buscar 

información y comunicarse con los compañeros de clase. 

Tabla 9-14. Uso de dispositivos TIC en actividades escolares 

Uso dispositivo TIC 
A 

veces 

Muchas 

Veces 
Nunca Total 

% A  

veces  

% 

Muchas 

Veces 

% 

Nunca 

Recibir instrucciones del profesor 

sobre las tareas pendientes. 
192 72 150 414 46% 17% 36% 
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Recibir información de 

contenidos que remite el profesor 

con el fin de profundizar lo visto 

en clase. 

169 65 180 414 41% 16% 43% 

Descargar información (texto, 

video, imagen, audio) para 

realizar tareas 

202 137 75 414 49% 33% 18% 

Realizar tareas de clase, texto 

escrito. 
160 168 86 414 39% 41% 21% 

Realizar tareas en video, 

fotografías, audios, mapas 

mentales etc. 

181 117 113 411 44% 28% 27% 

Comunicarme con mis 

compañeros de clase y hacer las 

tareas 

173 154 88 415 42% 37% 21% 

Remitir tareas al profesor a través 

del correo electrónico o red social 
148 83 183 414 36% 20% 44% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes. 

Con relación a la utilización de los dispositivos TIC, relacionados en la tabla 9-14, en la 

siguiente tabla, 9-15, se indaga sobre las asignaturas en las cuales se utilizan los recursos TIC con 

fines de trasmisión de información. Sin sorpresa se observa que en las asignaturas en donde es más 

utilizado en tecnología e informática, en la cual un 31% manifiesta que a veces y 42% de los 

estudiantes manifiestan que muchas veces y tan solo el 27% dice que nunca. En tanto en las otras 

áreas el porcentaje que manifiesta que nunca está por encima del 45%. Educación física y artes 

son las áreas en las cuales menos se utilizan los dispositivos tecnológicos con fines de trasmisión 

de información.  

Tabla 9-15. Uso de dispositivos TIC por asignatura 

Asignatura 
A 

veces 

Muchas 

Veces 
Nunca Total 

% A  

veces  

% 

Muchas 

Veces 

% 

Nunca 

Ciencias naturales  155 55 203 413 38% 13% 49% 

Ciencias sociales,  121 67 224 412 29% 16% 54% 

Educación artística 98 35 278 411 24% 9% 68% 

Educación ética  113 37 260 410 28% 9% 63% 

Educación física 84 40 286 410 20% 10% 70% 

Educación religiosa 104 43 265 412 25% 10% 64% 

Lengua castellana  149 78 184 411 36% 19% 45% 

Idioma Extranjero 130 69 212 411 32% 17% 52% 

Matemáticas 94 66 251 411 23% 16% 61% 



 

  

 

112 

 

Tecnología e 

informática 
126 174 112 412 31% 42% 27% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

Con relación al uso de aplicaciones para actividades de aprendizaje, en la tabla 9-16, los menos 

utilizados son los wikis, los cuales nunca son utilizados por el 74% de los estudiantes, al igual que 

los blogs con el 63% y seguido por las aplicaciones que permiten crear o editar mapas 

conceptuales. Los más utilizados son las aplicaciones que permiten acceder, editor o crear videos 

los cuales según la tabla 9-16, el 44% de los encuestados dicen que se utilizan a veces y 13% 

muchas veces, para un aproximado del 48% que manifiesta que si los utilizan. Parece que los 

recursos son utilizados para actividades que impliquen aprendizaje visual, mas no de escritura, por 

ejemplo. 

Tabla 9-16. Uso aplicaciones para actividades de aprendizaje 

Uso aplicaciones A veces 
Muchas 

Veces 
Nunca Total 

% A 

veces  

% 

Muchas 

Veces 

% 

Nunca 

Creadores y editores de 

contenidos como Blogs. 
125 29 259 413 30% 7% 63% 

Creadores y editores de 

contenidos como Wikis 
86 23 305 414 21% 6% 74% 

Aplicaciones para 

acceder, crear o editar 

videos 

183 55 175 413 44% 13% 42% 

Foros o tutorías virtuales 149 40 224 413 36% 10% 54% 

Aplicaciones para 

compartir, crear o editar 

audios 

149 42 222 413 36% 10% 54% 

Aplicaciones para crear o 

compartir mapas 

conceptuales o mentales 

142 42 229 413 34% 10% 55% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

En la siguiente tabla, 9-17, se relaciona la información de utilización de los recursos TIC 

relacionados en la tabla 9-16, por áreas. Nuevamente en la que más se utiliza es en tecnología e 

informática, con un 69%, en tanto el 71% de los estudiantes manifiestan que nunca se utilizan en 

educación física, 65% en educación religiosa seguidas de educación ética y matemáticas. 

Tabla 9-17. Frecuencia uso de aplicaciones en actividades de aprendizajes por asignatura 

Asignatura 
A 

veces 

Muchas 

Veces 
Nunca Total 

% A 

veces  

% Muchas 

Veces 

% 

Nunca 

Ciencias naturales  157 25 230 412 38% 6% 56% 
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Ciencias sociales,  133 43 236 412 32% 10% 57% 

Educación artística 97 32 283 412 24% 8% 69% 

Educación ética  114 25 273 412 28% 6% 66% 

Educación física 89 30 293 412 22% 7% 71% 

Educación religiosa 103 30 279 412 25% 7% 68% 

Lengua castellana  173 56 183 412 42% 14% 44% 

Idioma Extranjero 148 55 208 411 36% 13% 51% 

Matemáticas 109 35 268 412 26% 8% 65% 

Tecnología e 

informática 
128 162 123 413 31% 39% 30% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

En cuanto a la gestión académica los estudiantes encuestados manifestaron en su mayoría 

que los profesores no utilizan plataformas de gestión académica. De todas formas, se destaca que 

el 30% manifiestan que los profesores utilizan sistemas de gestión como Edmodo, que es semejante 

a una red social muy parecida a Facebook, el 39% manifiesta que al menos uno de sus profesores 

utiliza la página del colegio y el 34% una página web del docente. Según la tabla 9-18, tan solo el 

6% de los estudiantes manifiestan que los profesores utilizan Moodle, a pesar de que es un sistema 

gratuito y que la SED presta asistencia para montar los cursos y hacer exámenes entre otras 

actividades. 

Tabla 9-18. Uso plataformas de gestión académica 

Aplicación NO SI Total % No % Si 

Edmodo 291 124 415 70% 30% 

Página web del colegio 252 163 415 61% 39% 

Página web del profesor 274 141 415 66% 34% 

Moodle 392 23 415 94% 6% 

Blog del profesor  330 85 415 80% 20% 

Otra ¿Cuál? 345 30 375 92% 8% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

A la pregunta relacionada con la participación en actividades escolares utilizando recursos 

TIC, los estudiantes manifestaron que, si han trabajado en el diseño de páginas web, 45%, realizado 

foros virtuales alrededor de un tema un 36% y sobre todo han realizado actividades que implican 

interacción entre usuarios con un 47%. En tanto según la tabla 9-19, la actividad que menos se 

trabajan son la realización de teleconferencias y participación en foros virtuales con 8% y 21% 

respectivamente.  
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Tabla 9-19. Actividades escolares utilizando recursos TIC 

Actividad NO SI Total % No % Si 

Realización de foros virtuales alrededor de 

un tema definido previamente.  
267 148 415 64% 36% 

Realización de una teleconferencia a través 

de medios como Skype o Hangouts  
381 34 415 92% 8% 

Trabajo en un tema y registro aportes en un 

wiki. 
304 111 415 73% 27% 

Trabajo en un tema y registro de aportes en 

un Blog. 
291 124 415 70% 30% 

Trabajo en un tema y registro de aporte en 

un foro virtual. 
328 86 414 79% 21% 

Diseño de una página web con textos, 

imágenes y videos producidos por los 

estudiantes 

228 187 415 55% 45% 

Inmersión en mundos virtuales. 303 112 415 73% 27% 

Juegos en línea indicando retos, roles y 

premios a alcanzar 
281 134 415 68% 32% 

Uso de aplicaciones educativas que 

permitan la interacción entre los usuarios 
220 195 415 53% 47% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

En la tabla 9-20 se consolidan las respuestas a los estudiantes sobre su participación en 

proyectos en los cuales se utilizan recursos tecnológicos. Los proyectos en los que más participan 

los encuestados son los relacionados con la emisora escolar en la cual han participado 30%, 

producción de videos 21%, igual porcentaje para los proyectos de producción de página web. En 

los proyectos que menos han participado es en los proyectos que utilizan realidad aumentada o 

mundos virtuales en los cuales el 90% de los estudiantes dicen no haber participado. 

Tabla 9-20. Participación en proyecto relacionados con TIC 

Proyectos NO SI Total % No % Si 

Producción de páginas web 329 86 415 79% 21% 

Robótica 331 84 415 80% 20% 

Astronomía 369 46 415 89% 11% 

Emisora escolar 289 126 415 70% 30% 

Producción de videos 300 115 415 72% 28% 

Creación de periódico virtual 375 40 415 90% 10% 

Producción de videos/audios 345 70 415 83% 17% 

Utilización realidad aumentada 372 43 415 90% 10% 
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Utilización de realidad virtual 372 43 415 90% 10% 

Inmersión en mundos virtuales 369 46 415 89% 11% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

Con relación a la percepción de las TIC en la tabla 9-21 se resumen las respuestas que 

dieron los encuestados sobre algunas afirmaciones, entre ellas podemos destacar las siguientes: el 

71% piensa que las redes sociales permiten relacionarse mejor, sin embargo, el 61% niegan que 

las que las mismas sean importantes en sus vidas. De igual manera la mayoría (62%) se siente más 

cómodo comunicándose con los demás a través de las redes sociales.  

El 78% piensa que las TIC son importante para aprender y el 64% que las clases con TIC 

son más productivas. Así las cosas, los estudiantes tienen conciencia que las TIC pueden tener un 

uso más productivo de lo que seguramente se les está dando. El 59% acepta que los profesores 

hacen un mejor uso de las TIC que ellos mismos. 

Tabla 9-21. Percepción sobre TIC 

Proyecto NO SI Total % No % Si 

Las redes sociales permiten relacionarse 

mejor con las personas. 
120 296 416 29% 71% 

Con el apoyo de las TIC es más fácil 

aprender. 
92 324 416 22% 78% 

Las clases en las que mis profesores usan 

TIC son más productivas. 
150 265 415 36% 64% 

Las redes sociales (Facebook, Twitter y 

otras) son importantes en mi vida  
254 162 416 61% 39% 

Prefiero hacer las tareas utilizando TIC que 

leyendo de un libro o una copia impresa 
210 206 416 50% 50% 

Para crear un usuario en una red social 

siempre solicito autorización a mis padres o 

acudientes. 

237 179 416 57% 43% 

Las TIC me quitan tiempo que debería 

dedicar a la elaboración de tareas. 
224 192 416 54% 46% 

Pasar mucho tiempo en Internet es bueno. 346 70 416 83% 17% 

Configuro mis redes sociales para dar acceso 

solo a mis amigos. 
192 224 416 46% 54% 

Me siento cómodo al momento de 

comunicarme con otros por medio de las 

TIC. 

157 259 416 38% 62% 
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Paso mucho tiempo en internet realizando 

actividades improductivas.  
226 190 416 54% 46% 

Mis docentes saben usar las TIC en las 

clases. 
164 252 416 39% 61% 

Cuando busco información en internet busco 

dos o tres versiones del mismo contenido. 
142 274 416 34% 66% 

Deberían limitar el tiempo que dedico a estar 

conectado a internet 
219 197 416 53% 47% 

Las tareas son mejores utilizando TIC porque 

no debo escribir sino solo copiar y pegar 
263 153 416 63% 37% 

Considero que tengo un mejor manejo de las 

TIC que mis profesores. 
225 191 416 54% 46% 

Solo utilizo las TIC para entretenimiento. 261 155 416 63% 37% 

Mis profesores utilizan las TIC de manera 

más productiva que yo. 
172 244 416 41% 59% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

 

De igual manera el 54% manifiesta que gasta tiempo en internet realizando actividades 

poco productivas y en este mismo sentido el 63% manifiesta que solo utiliza las TIC por razones 

de entretenimiento.  

9.9.3. Uso de redes sociales docentes 

En la tabla 9-22 se reflejan las costumbres de uso y registro de los docentes en las redes sociales. 

Lo primero que hay que destacar es que a diferencia de los estudiantes los docentes que tienen 

redes sociales en general solo tienen un perfil.  En segundo lugar, conservan la tendencia 

tradicional de que Facebook es la red social más popular, 80% de los encuestados dicen tener 1 o 

2 usuarios. Entre los docentes encuestados la segunda red más utilizada en la red profesional 

LinkedIn con el 38% al igual que el microbloging Twitter, que también con un 38% tiene una 

penetración similar a la que hay entre los estudiantes. Se esperaría que en estas últimas dos redes 

sociales hubiese más impacto en la población docente por su perfil profesional y por las 

necesidades de estar enterados de la realidad nacional e internacional a través de un medio 

instantáneo como es Twitter. Entre los docentes el 12,3% indicaron que no tienen ninguna red 

social, siendo un porcentaje bastante bajo teniendo en cuenta que los docentes están en la categoría 
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de migrantes digitales, por lo que han tenido que realizar un proceso de aprendizaje y adaptación 

a estos recursos tecnológicos. 

Tabla 9-22. Cantidad de usuarios por red social docentes 

Aplicación 0 1 2 3 4 5 Total % 1 o 2 cuentas 

Facebook 14 67 4 2 0 2 89 80% 

LinkedIn 55 34 0 0 0 0 89 38% 

Instagram 66 23 0 0 0 0 89 26% 

Twitter 50 32 2 0 0 5 89 38% 

Snapchat 78 11 0 0 0 0 89 12% 

Otra ¿Cuál? 88 1 0 0 0 0 89 1% 
 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

En los docentes el 82% se conecta a las redes al menos una vez al día, señalando que la 

mayoría de los docentes en primer lugar disponen de los dispositivos TIC y además de las 

conexiones a internet que les permite estar en línea. De acuerdo con la tabla 9-23, aunque 11 

docentes habían manifestado en la encuesta que no tienen usuario en una red social, solamente 3 

indican que nunca se conectan o que no lo hacen en la frecuencia señaladas. 

Tabla 9-23. Frecuencia de uso de redes sociales- docentes 

Frecuencia Cantidad 

Una vez al mes 6 

Una vez a la semana 7 

Una vez al día 26 

2 o 3 veces al día 24 

Más de 3 veces al día 23 

Ninguna 3 

Total 89 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

9.9.4. Uso de recursos TIC con fines educativos estudiantes. 

El correo electrónico es el principal medio que utilizan los colegios para remitir información 

administrativa a sus docentes. En la tabla 9-24 se muestra como los docentes respondieron que la 

información relacionada con circulares, eventos institucionales, fechas especiales, jornadas 

pedagógicas etc., se transfiere en sus colegios por correo electrónico un 90% y por WhatsApp en 
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un 69%, seguramente esto se presenta por que la cantidad de docentes es reducida frente a lo que 

puede representar los estudiantes o padres de familia y es más fácil manejar las cuentas de correo 

o tener un grupo de WhatsApp por ejemplo en el celular del rector con todos los números de los 

docentes. 

Tabla 9-24. Transferencia información institucional del colegio a la  

comunidad educativa - docentes 

Aplicación NO SI Total % No % Si 

Página Web 59 30 89 66% 34% 

Red Social 73 16 89 82% 18% 

Correo electrónico 9 80 89 10% 90% 

WhatsApp  27 61 88 31% 69% 

Otra ¿Cuál?  86 3 89 97% 3% 

Fuente:  Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

De otro lado los dispositivos TIC que utilizan los docentes para preparar material destinado 

a sus clases sigue siendo el computador de mesa de la casa, seguido que al igual que el portátil es 

usado por un 73%, en menor proporción están el computador del colegio que también es utilizado 

en una proporción elevada, 62%. Lo que menos utilizan los docentes es las tabletas, propia 34% o 

del colegio con un 39%, esto según los datos recaudados en la tabla 9-25. 

 

Tabla 9-25. Dispositivos TIC para preparar material pedagógico - docentes 

Dispositivos NO SI Total 
% 

No 

% 

Si 

Computador en casa 24 65 89 27% 73% 

Portátil propio 24 65 89 27% 73% 

Tableta propia 59 30 89 66% 34% 

Computador del colegio 34 55 89 38% 62% 

Portátil del colegio 40 49 89 45% 55% 

Tableta en el colegio 54 35 89 61% 39% 

Smartphone 44 45 89 49% 51% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

  

En cuanto al intercambio de información en las asignaturas, en la tabla 9-26 se evidencia 

que el dispositivo TIC más utilizado es el computador del colegio con un 48%, seguido del 

computador de la casa con un 44 y el portátil del colegio y de la casa que son utilizados por el 43% 
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de los docentes encuestados. Las tabletas siguen siendo los dispositivos menos utilizados por los 

docentes. 

Tabla 9-26. Dispositivos TIC para intercambiar información - docentes 

Dispositivos NO SI Total 
% 

No 

% 

Si 

Computador en casa 50 39 89 56% 44% 

Portátil propio 51 38 89 57% 43% 

Tableta propia 71 18 89 80% 20% 

Computador del colegio 46 43 89 52% 48% 

Portátil del colegio 51 38 89 57% 43% 

Tableta en el colegio 66 23 89 74% 26% 

Smartphone 58 31 89 65% 35% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

De igual manera según los datos presentados en la tabla 9-27, los dispositivos más 

utilizados como apoyo para el trabajo de clase siguen siendo los mismos, esto es el computador de 

la casa y el computador del colegio con una proporción del 65% y 60% de encuestados que 

manifiestan que los utilizan para estas labores. También se mantiene la tendencia que las tabletas 

con los dispositivos menos utilizados por los docentes con porcentajes de 17% y 15% que 

manifiestan que si utilizan la tableta propia y del colegio respectivamente. En este punto se resalta 

que el teléfono inteligente también es bastante usado, según la encuesta el 48% de los docentes 

manifiestan que utilizan este dispositivo como apoyo a sus clases. 

Tabla 9-27. Dispositivos TIC como apoyo para el trabajo en clase - docentes 

Dispositivos NO SI Total 
% 

No 

% 

Si 

Computador en casa 31 57 88 35% 65% 

Computador aula de sistemas 46 42 88 52% 48% 

Portátil propio 59 29 88 67% 33% 

Tableta propia 73 15 88 83% 17% 

Computador del colegio 35 53 88 40% 60% 

Portátil del colegio 45 43 88 51% 49% 

Tableta en el colegio 75 13 88 85% 15% 

Smartphone 43 39 82 52% 48% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 
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Con el fin de conocer y utilizar recursos pedagógicos, los docentes afirman que acuden a 

sitios web como Red académica que es el portal académico de la SED al cual el 69% de los 

docentes manifiestan que acuden. Colombia aprende, portal del ministerio de educación, 

especializado en brindar contenidos y servicios educativos es el sitio más visitados por los 

encuestados, el 73% manifiestan que acuden al mismo. En la tabla 9-28 también se puede observar 

que Coursera es un sitio que es muy poco visitado. Este último es un portal especializado en ofrecer 

cursos virtuales libres, lo cual indicaría que los docentes aún no están en la dinámica de la 

capacitación virtual no formal. 

Tabla 9-28. Uso de plataformas educativas - docentes: 

Plataforma 
Cantidad 

Docentes 

% 

Ingresos 

Red académica 61 69% 

Colombia aprende 65 73% 

Virtual Educa 11 12% 

Coursera 7 8% 

GoConqr 1 1% 

Otra ¿cuál? 2 2% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

En la tabla 9-29 se ilustra que los dispositivos TIC, hardware, es utilizado por ellos con el 

fin de descargar contenidos, 94%, indicando que muchas veces el 64% y a veces el 30% y también 

los utilizan bastante, los encuestados, para planear y diseñar tareas con un 92%, seguido del uso 

que tiene que ver con la comunicación con los colegas para lo cual lo utilizan algunas o muchas 

veces un 89%.  Para lo que menos es utilizado es para recibir tareas, 49%, enviar contenidos a los 

estudiantes, 46% y enviar instrucciones a los estudiantes 39%. Esto señala que los dispositivos 

TIC en general no son una buena alternativa, para los encuestados, para complementar la 

información trasmitida en el aula de clase y el trabajo en ellos está centrado en labores que no 

implican contacto con los estudiantes. 

Tabla 9-29. Frecuencia de uso recursos TIC 

Uso dispositivo TIC  
A 

veces 

Muchas 

Veces 
Nunca Total 

% A 

veces  

% 

Muchas 

Veces 

% 

Nunca 

Enviar instrucciones a estudiantes 

sobre las tareas pendientes. 
41 13 35 89 46% 15% 39% 
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Enviar información de contenidos a 

los estudiantes con el fin de 

profundizar lo visto en clase. 

36 12 41 89 40% 13% 46% 

Descargar información (texto, video, 

imagen, audio) para utilizar en clase 
27 57 5 89 30% 64% 6% 

Diseñar y/o planear tareas en video, 

fotografías, audios, mapas mentales 

etc. 

37 45 7 89 42% 51% 8% 

Comunicarme con mis colegas 

docentes del colegio con fines 

académicos. 

46 33 10 89 52% 37% 11% 

Recibir tareas de los estudiantes a 

través del correo electrónico o red 

social 

31 14 44 89 35% 16% 49% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

Como refuerzo del punto anterior, se preguntó a los docentes sobre qué medios utilizan los 

docentes para trasmitir información a los estudiantes. De acuerdo con las respuestas de los 

docentes, en la tabla 9-30, se indica que el medio más utilizado sigue siendo el correo electrónico 

con un 51%, 35% a veces y 16% muchas veces. Los demás medios son muy pocos utilizados, más 

del 60% indican que nunca los utilizan. 

Tabla 9-30. Usos de recursos TIC trasmitir información - docentes 

Uso dispositivo 

TIC  

A 

veces 

Muchas 

Veces 
Nunca Total 

% A 

veces  

% 

Muchas 

Veces 

% 

Nunca 

Redes sociales. 28 3 58 89 31% 3% 65% 

Skype 5 2 82 89 6% 2% 92% 

Página Web 19 10 60 89 21% 11% 67% 

Correo 

electrónico  
31 14 44 89 35% 16% 49% 

WhatsApp 22 8 58 88 25% 9% 66% 

Blog 17 8 63 88 19% 9% 72% 

Wiki  8 2 78 88 9% 2% 89% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

De igual manera en la tabla 9-31 se registra como estos recursos TIC son utilizados en una 

proporción muy baja con el fin de construir el conocimiento. Solamente se utiliza el correo 
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electrónico con el 54% y la página web con el 51%, los dos distribuidos entre a veces con una 

mayor proporción que el muchas veces.  Por lo demás los otros recursos TIC sugeridos más del 

60% de los encuestados manifiestan que nunca los utilizan. 

Tabla 9-31. Uso recursos TIC para construcción del conocimiento - docentes 

Uso dispositivo 

TIC  

A 

veces 

Muchas 

Veces 
Nunca Total 

% A  

veces  

% Muchas 

Veces 

% 

Nunca 

Redes sociales. 27 7 55 89 30% 8% 62% 

Skype 4 2 83 89 4% 2% 93% 

Página Web 28 17 44 89 31% 19% 49% 

Correo 

electrónico  
32 16 41 89 36% 18% 46% 

WhatsApp 21 6 61 88 24% 7% 69% 

Blog 17 13 58 88 19% 15% 66% 

Wiki  6 4 78 88 7% 5% 89% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

En cuanto a la utilización de recursos TIC para crear o editar contenidos, según la tabla 9-

32, los más utilizados son los que se relacionan con acceso, creación o edición de videos con el 

71% (55% a veces, 16% muchas veces), audios con el 69% (58% a veces, 10% muchas veces) y 

mapas mentales con el 77% (46% a veces y 21% muchas veces). Los menos utilizados con los 

editores de basados en texto como son los blogs y los wikis con 46% y 79% respectivamente. De 

las cifras anteriormente dispuestas se pueden sacar algunos aprendizajes, a saber: se privilegian 

estrategias que motivan la visión y la audición, tal vez porque son muy apetecidas por los 

estudiantes. Se relega aquello que podría fortalecer la producción lecto escritura. Aunque el 

porcentaje que dice que utilizan estos dispositivos es alto, este porcentaje este concentrado en el 

algunas veces lo que significa que las actividades son ocasionales y no hacen parte de estrategias 

sistemáticas de uso y apropiación de las TIC.  

Tabla 9-32. Frecuencia de uso recursos TIC para desarrollar actividades escolares - docentes 

Uso dispositivo TIC  
A 

veces 

Muchas 

Veces 
Nunca Total 

% A 

veces  

% 

Muchas 

Veces 

% 

Nunca 

Creadores y editores de contenidos 

como Blogs 
33 15 41 89 37% 17% 46% 

Creadores y editores de contenidos 

como Wikis 
16 3 70 89 18% 3% 79% 
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Aplicaciones para acceder, crear o 

editar videos 
49 14 26 89 55% 16% 29% 

Aplicaciones para compartir, crear o 

editar audios 
52 9 28 89 58% 10% 31% 

Aplicaciones para crear o editar 

mapas mentales o conceptuales 
41 19 29 89 46% 21% 33% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

En la tabla 9-33 se ilustra la forma que en general los profesores no se apoyan en 

plataformas de gestión del conocimiento, solamente el 25% indica que utilizan la página web del 

colegio, en esto pueden estar relacionando al sistema de apoyo escolar que tiene la SED para 

registrar las notas y por otro lado el blog del profesor. Solo el 18% utilizando Moodle, a pesar de 

que la SED ofrece el apoyo y la asesoría para manejarlo. También muy poca utilización de Edmodo 

que es una aplicación móvil muy fácil de usar ya que es muy parecida a Facebook y por lo tanto 

muy atractiva para los estudiantes.  

 

Tabla 9-33. Uso plataformas para la gestión económica 

Aplicación NO SI Total % No % Si 

Edmodo 74 15 89 83% 17% 

Página web del colegio 67 22 89 75% 25% 

Página web del profesor 71 17 88 81% 19% 

Moodle 72 16 88 82% 18% 

Blog del profesor  66 22 88 75% 25% 

Otra ¿Cuál? 87 1 88 99% 1% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

En la siguiente tabla, 9-34, se muestra que los docentes en general no utilizan los recursos 

TIC para para implementar estrategias pedagógicas que les permita apoyar sus procesos de 

enseñanza, tales como los foros virtuales que solo es utilizado por el 31%, teleconferencias por el 

6%, lo que más han trabajado es un blog con el 31%, al igual que los juegos de roles y la inmersión 

en mundos virtuales.  
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Tabla 9-34. Recursos TIC para implementar estrategias pedagógicas 

Situación NO SI Total % No % Si 

Foros virtuales alrededor de un 

tema definido previamente.  
61 28 89 69% 31% 

Teleconferencia a través de 

medios como Skype, Hangouts u 

otras. 

83 5 88 94% 6% 

Trabajar en un tema y registrar 

aportes en un wiki. 
73 16 89 82% 18% 

Trabajar en un tema y registrar 

aportes en un Blog. 
61 27 88 69% 31% 

Diseño de una página web con 

textos, imágenes y videos 

producidos por los estudiantes 

65 23 88 74% 26% 

Inmersión en mundos virtuales. 62 26 88 70% 30% 

Juegos en línea indicando retos, 

roles y premios a alcanzar 
61 27 88 69% 31% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

Los docentes encuestados en general no están relacionados con orientación de proyectos 

que tengan que ver con las TIC, en lo que más participan son en proyectos que tienen que ver con 

la producción de videos y audios en donde el 21% de los docentes señalan que, si participan en 

estos proyectos, seguidos estos de la producción de páginas web con el 17% y solamente 

producción de video con el 17% de docentes que dicen que si participan en este tipo de proyectos. 

Esto puede estar influido ya que el 12% de los encuestados pertenecen al área de tecnología e 

informática.  

Tabla 9-35. Orientación de proyectos TIC - docentes 

Situación NO SI Total % No % Si 

Producción de páginas web 74 15 89 83% 17% 

Robótica 82 6 88 93% 7% 

Astronomía 85 3 88 97% 3% 

Emisora escolar 78 10 88 89% 11% 

Producción de videos 73 15 88 83% 17% 

Creación de periódico virtual 75 14 89 84% 16% 

Producción de videos/audios 70 19 89 79% 21% 

Utilización realidad aumentada 80 8 88 91% 9% 

Utilización de realidad virtual 81 7 88 92% 8% 

Inmersión en mundos virtuales 79 9 88 90% 10% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 
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En cuanto a la priorización de estrategias los docentes prefieren aquellas que tienden a la 

orientación por parte del docente del proceso de aprendizaje con un 79%. El 61% de los docentes 

prefieren las estrategias que permiten la construcción autónoma del aprendizaje por parte de los 

estudiantes. A esto se le suma que el 48% de los docentes priorizan el contenido definido en el 

plan de estudios. Esto de acuerdo con los resultados consolidados en la tabla 9-36. 

Tabla 9-36. Priorización de estrategias pedagógicas 

Situación E1 E2 Total %Par 

Construcción autónoma del aprendizaje por 

parte de los estudiantes  54 0 54 
61% 

Orientación por parte del docente para guiar el 

aprendizaje de los estudiantes 31 39 70 
79% 

Priorización de contenidos de acuerdo al plan de 

estudios definido por el área 1 42 43 
48% 

Desarrollo de manera unidireccional del proceso 

de aprendizaje por parte del docente 1 3 3 
3% 

Ninguna 2 5 3 3% 

Total 89 89     
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

En coherencia con los resultados mostrados en la tabla 9-36, a continuación, en la tabla 4-

37 se ve como los docentes piensan que las estrategias que tienen mayor potencia pedagógica en 

el aula de clase son aquellas que son orientadas directamente por el docente. Un 92% lo piensa así, 

en segundo lugar, las estrategias que conllevan la construcción de trabajo autónomo y aun con un 

porcentaje bastante elevado las estrategias que priorizan los contenidos definidos en el plan de 

estudios que es priorizado como potente pedagógicamente por un 74% de docentes. 

Tabla 9-37. Potencia del USO de TIC- docentes 

Situación NO SI Total % No % Si 

Construcción autónoma del aprendizaje por 

parte de los estudiantes  
10 79 89 11% 89% 

Orientación por parte del docente para guiar el 

aprendizaje de los estudiantes 
7 82 89 8% 92% 

Priorización de contenidos de acuerdo al plan de 

estudios definido por el área 
23 66 89 26% 74% 

Desarrollo de manera unidireccional del proceso 

de aprendizaje por parte del docente 
51 38 89 57% 43% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 
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En la tabla 9-38 se describen las percepciones que hay sobre las redes sociales y las TIC se 

destaca que el 94% de los encuestados piensa que con el apoyo de las TIC es más fácil enseñar y 

que el uso de las TIC tienen impacto positivo ya que las clases se hacen más productivas, 82% lo 

considera así. Entre los docentes aún hay división de opiniones en la preferencia entre los medios 

TIC y los libros impresos, 52% prefieren los recursos TIC sobre el impreso para preparar sus 

clases. El 96% de los docentes utiliza las TIC con fines que van más allá del entretenimiento. En 

general los docentes tienen una muy buena percepción sobre las TIC como apoyo a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Tabla 9-38. Precepciones sobre USO TIC- docentes 

Situación NO SI Total % No % Si 

Las redes sociales permiten 

relacionarse mejor con las personas. 
43 46 89 48% 52% 

Con el apoyo de las TIC es más fácil 

enseñar. 
5 84 89 6% 94% 

Las clases en las que utilizó TIC son 

más productivas. 
16 73 89 18% 82% 

Las redes sociales (Facebook, 

Twitter, etc.) son importantes en mi 

vida  

60 29 89 67% 33% 

Prefiero diseñar actividades 

utilizando TIC que leyendo de un 

libro o una copia impresa 

42 46 88 48% 52% 

Las TIC me quitan tiempo que 

debería dedicar a actividades más 

productivas. 

77 12 89 87% 13% 

Pasar mucho tiempo en Internet es 

bueno. 
79 9 88 90% 10% 

Me siento cómodo al momento de 

comunicarme con otros por medio 

de las TIC. 

15 74 89 17% 83% 

Paso mucho tiempo en internet 

realizando actividades 

improductivas.  

83 6 89 93% 7% 

Mis estudiantes saben usar las TIC 

en las clases. 
46 43 89 52% 48% 

Cuando busco información en 

internet busco dos o tres versiones 

del mismo contenido. 

6 83 89 7% 93% 

Deberían limitar el tiempo que 

dedico a estar conectado a internet 
59 30 89 66% 34% 
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Considero que las TIC facilitan la 

labor docente. 
6 83 89 7% 93% 

Considero que tengo un mejor 

manejo de las TIC que mis 

estudiantes. 

34 55 89 38% 62% 

Mis estudiantes manejan mejor las 

TIC que yo, pero de manera 

improductiva 

46 43 89 52% 48% 

Considero que las TIC tienen un 

gran potencial en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

5 84 89 6% 94% 

Solo uso las TIC para 

entretenimiento. 
85 4 89 96% 4% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

En cuanto a las redes sociales los el 52% si considera que las redes sociales le permiten 

relacionarse mejor, pero el 83% dice que se siente más cómodo comunicándose a través de este 

medio. Además, el 67% indica que las redes sociales no son importantes en la vida de ellos. En 

este sentido los datos parecen indicar que hay prevención sobre las redes pero que los encuestados 

reconocen su potencia en el relacionamiento y posibilidades de interacción. 
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10. DESARROLLO DEL TRABAJO: USO DE REDES SOCIALES Y CONVIVENCIA 

EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ  

10.1. Generalidades sobre redes sociales 

La aparición de las redes sociales se ha convertido en una de las principales formas de distracción 

de niños y jóvenes, ya que dedican bastante tiempo a su interacción, y se ha convertido en la forma 

preferida para relacionarse. En el capítulo anterior se vieron las características propias de las redes 

sociales y sus amplias posibilidades de convertirlas en elementos para facilitar el aprendizaje y 

crear procesos de creación de conocimiento. En este apartado se determinará cómo el uso de la 

tecnología afecta la convivencia en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá, referenciando 

algunos estudios y luego presentando los datos que arrojaron las encuestas aplicadas a estudiantes 

y docentes sobre las costumbres de usos de las redes sociales, desarrollando lo propuesto en el 

objetivo específico número 4, esto es determinar cómo el uso de la tecnología afecta la convivencia 

en los colegios públicos de la ciudad de Bogotá 

10.2. Masificación de redes sociales y los problemas de convivencia 

A partir de lo creciente del fenómeno han existido diferentes estudios que buscan conceptualizar 

las redes sociales, Ponce (2012) plantea ñEn sentido amplio, una red social es una estructura social 

formada por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés 

com¼nò. Otras definiciones son m§s espec²ficas y plantean caracter²sticas propias de la interacci·n 

en las redes sociales, Gallego (2010) define red social como conjunto de individuos que se 

encuentran relacionados entre sí. En el ámbito de la informática, la red social hace alusión al sitio 

web que estas personas utilizan para generar su perfil, compartir información, colaborar en la 

generación de contenidos y participar en movimientos sociales. Las relaciones de los usuarios 

pueden ser de muy diversa índole, y van desde los negocios hasta la amistad (Gallego, 2010 p 176) 

Para el caso de Colombia, según la consultora SEOColombia 20138 ocupamos el lugar 14 

a nivel mundial en cantidad de usuarios en Facebook y en el caso de Bogotá es la novena ciudad 

                                                           

 

8 SEO Colombia, es una empresa dedicada al desarrollo e implementación de soluciones basadas en Internet 
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del mundo con más usuarios Facebook, otros datos de la consultora indican que Colombia ocupa 

el puesto 14 en usuarios de Twitter. Otro estudio elaborado por futuro digital Colombia en el 2013, 

indica que Colombia es el cuarto país en Latinoamérica en consumo de internet, el mismo estudio 

sostiene que lo que más consumen los colombianos en su orden son, redes sociales, páginas de 

entretenimiento y páginas de servicios. 

Tal vez este vertiginoso crecimiento tecnológico ha traído como consecuencia el mal uso 

y desconocimiento de la utilidad que realmente tienen estos avances, permitiendo que se 

malinterprete su potencial en algunas ocasiones, específicamente la gran gama de posibilidades 

que abrió la aparición de internet, y lo poco preparados que estábamos para afrontarlo, (Duart 

2010) menciona que debería ser una preocupación el uso adecuado que le damos a internet. 

Existe, por tanto, una nueva brecha digital entre quienes tienen una concepción y un uso 

determinado de la Red y quienes no lo tienen. Y esa brecha tiende a crecer entre 

determinados colectivos sociales, así como también entre determinadas generaciones. Y 

está claro que la brecha conceptual del uso de la Red determina su aprovechamiento y la 

capacidad de las personas y de los colectivos para crecer e influir socialmente (Duart 2010) 

Esta brecha de la que habla (Duart 2010) se encuentra presente en el contexto educativo, 

entre padres, docentes y estudiantes, y se hace evidente en el desconocimiento por parte de estos 

con respecto al uso de las redes sociales por parte de los niños y jóvenes, razón por la cual no 

intervienen con una orientación adecuada y efectiva al respecto. 

Ahora bien, existen diferentes tecnologías de la información y la comunicación, sin 

embargo, las más utilizadas por los estudiantes son las que les permiten tener acceso a las redes 

sociales, por eso el énfasis que se pone en este apartado con respecto a los fenómenos que se 

presentan en estas redes y que afectan directamente las dinámicas de convivencia en los estudiantes 

de los colegios distritales. 

Es preciso hacer una identificación sobre los principales fenómenos que se presentan en las 

redes sociales que generas estos problemas de los que se ha venido hablando y que requieren de 

una intervención que permita redireccionar estas situaciones con unas orientaciones que permitan 

tanto a estudiantes como a docentes y padres aprovechar estas herramientas en ámbito educativo 

de manera pertinente y acertada. 
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Ilustración 6: fenómenos de intolerancia a través de redes sociales 

 
Fuente: elaboración propia a partir de pantallas amigas.com y ciberacoso.com 

 El termino bullyng, que fue creado por (Olweus 1970) derivado la creacion de este se creo 

el de ciberbullyng que manejan el mismo principio, solo que este se da a traves de los medios 

tecnologicos y que hace referencia a las situaciones que se da entre los usuarios de estas redes, en 

su mayoria niños y jovenes. Es importante estudiar el efecto que puede tener el uso de las redes 

sociales, dada la aparicion de fenomenos como:  ciberbullyng, ciberacoso, grooning en el ambito 

todos manejados en el ambito de las redes sociales, es necesario definir cada una de estas 

cuestiones para entender mas acerca de sus caracteristicas. (Aftab S.f)  

Es precisos cocnocer las caracteristicas de cada uno de estos fenomenos ya que cada uno 

hace refrencia a victimas, victimarios y situaciones difrentes. En este sentido el ñacoso escolar 

(bullying) surgi· a mediados de los a¶os 80 con la siguiente definici·n: ñUn estudiante es v²ctima 

de acoso escolar cuando está expuesto, de forma reiterada a lo largo del tiempo, a acciones 

negativas por parte de otros u otros estudiantesò (C§ceres 2010) 

Cuando hacemos referencia al termino Ciberbullyng, se está hablando de: es el uso de los 

medios telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos online principalmente) para ejercer el 
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acoso psicológico entre iguales. No se trata aquí el acoso o abuso de índole estrictamente sexual 

ni los casos en los que personas adultas intervienen. (Tomado de pantallas amigas 2004) 

Grooming: es un fenómeno que podríamos traducir como engatusamiento y que se utiliza 

para describir las prácticas online de ciertos adultos para ganarse la confianza de un (o una) menor 

fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, 

obtener imágenes del/a menor desnudo/a o realizando actos sexuales). Por tanto, está muy 

relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en Internet. De hecho, el grooming es en 

muchas ocasiones la antesala de un abuso sexual. (Tomado de pantallas amigas 2004) 

La clasificacion  de estos fenomenos podria darse de la manera que se ilustra en la tabla 

10-1 en la cual se relacionan los actores de cada una de los fenomenos mencionados, denotando la 

vulnerabilidad de los niños y jovenes. 

Tabla 10-1. Relación entre actores de la problemática 

Denominacion Victima Responsable 

Ciberacoso Adulto Adulto 

Ciberbullyng Menor Menor 

Grooming Menor Adulto 

Fuente: Tomado de ciberacoso.com 
 

La aparición de fenómenos como el ciberbullyng, ciberacoso, hacen necesaria una 

intervención directa sobre la problemática. Según (Cabra, Marcial 2012) al retomar un 

planteamiento de Shariff y Churchill (2010) esboza que no es suficiente abordarlo desde un punto 

de vista legal, sino que es necesario abordarlo desde otros frentes,   

En relación con esto último, Shariff y Churchill (2010) invitan a apreciar la complejidad 

de los aspectos morales, éticos, legales y pedagógicos que están detrás de las 

manifestaciones relacionadas con el cyberbullying y recuerdan los distintos mitos que se 

han tejido sobre este fenómeno social, los cuales devienen en la cosificación del problema 

cuando se quiere controlar mediante dispositivos de tipo legal, los cuales se justifican con 

base en estadísticas (Cabra, Marcial 2012 Pág. 710) 

Desde esta perspectiva es necesario abordar la problemática desde diferentes puntos de 

vista para entender sus causas y plantear estrategias que permitan minimizar los riegos que supone 

que niños y jóvenes hagan mal uso de internet y de las redes sociales. 
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En este sentido se han desarrollado diferentes investigaciones que pretenden definir las 

principales características y causas de ciberbullyng y ciberacoso entre los niños y jóvenes, al 

respecto Shariff y Churchill (2010) plantean aspectos muy interesantes con respecto a situaciones 

que se dan en la actualidad y que no son atendidas, generando que la problemática se expanda sin 

control, los aspectos que se menciona en la investigación y a los cuales debería prestárseles mayor 

atención son los siguientes; 

¶ Influencia de las actitudes de los profesores al considerar expresiones de acoso verbal como 

normales e inofensivas 

¶ La falta de cuidado y atención por parte de la familia, o el ejemplo que se da por estos mismos 

de acoso hacia otros grupos poblacionales o sociales 

¶ Currículos escolares poco pertinentes y desactualizados que no ayudan a prevenir la 

problemática, ni a concientizar a los niños y jóvenes al respecto 

¶  Creer que con la creación de manuales y políticas se atiende la necesidad de afrontar la 

problemática, desconociendo las relaciones que se dan al interior de la escuela. 

Esto podría ayudarnos a determinar que la respuesta a esta problemática va más allá de la 

creación de reglas o leyes, es necesario la creación de otro tipo de estrategias que permitan abordar 

estos componentes que originan el mal uso del internet e y las redes sociales, debido a lo complejo 

de las situaciones que se presentan alrededor de este fenómeno. 

Existen otras circunstancias que se presentan esta situación, estas tienen que ver con la 

inestabilidad emocional de la población más vulnerable, es decir los niños y jóvenes de entre los 

10 a 15 años, que son las edades promedio que se encuentran en el ciclo 3 y 4 de los colegios 

oficiales. Esta inestabilidad emocional, está dada por diferentes factores, es propio de la edad de 

los niños y jóvenes tener este tipo de carencias emocionales, aunado a las diferentes situaciones 

de orden social, cultural y familiar por la que atraviesan los estudiantes de estas edades, lo que los 

hace más vulnerables al ingresar a estas redes sociales, por las mismas carencias afectivas que 

padecen. 

Los datos aportados por las recientes investigaciones (Calderero, Salazar y Caballo, 2011; 

Elipe, Ortega, Hunter y del Rey, 2012, Garaigordobil, 2011) han puesto de relieve la existencia de 

un amplio espectro de emocionalidad en las víctimas y acosadores y las consecuencias psicológicas 
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de estos impactos afectivos. Estas emociones varían según los roles en las situaciones de acoso, ya 

sea como agentes activos o acosadores, como víctimas, como observadores o como defensores, y 

que experimentan una variedad de emociones (Valles 2014 Pág. 8)  

Esto tiene relación con las difíciles situaciones que enfrentas estos niños y jóvenes en sus 

entornos más cercanos, como la familia, los amigos, en donde normalmente manejas de manera 

inadecuada sus emociones o no cuentan con las habilidades emocionales necesarias para afrontar 

estas situaciones, haciendo que tomen decisiones inadecuadas o erradas al afrontar una situación 

de acoso. 

Esta emocionalidad interviene de manera directa en la postura que pueda tomar el niño o 

joven al enfrentar una situación de ciberbullyng o ciberacoso, llevándolo a decisiones 

trascendentales y sobredimensionadas a burlas y agresiones, llegando al extremo de hacerse daño 

a sí mismos, por la carencia precisamente de esa habilidad o inteligencia emocional     

Todas estas emociones se circunscriben a las competencias emocionales que disponen 

quienes forman parte de la situación de acoso. Los datos ofrecidos por Garaigordobil y Oñederra 

(2010) revelan que los adolescentes que habían sufrido muchas conductas de intimidación o 

bullying tenían bajo nivel de Inteligencia Emocional, baja emotividad (poca capacidad de 

enfrentarse a las situaciones estresantes, baja autoaceptación, excesiva sensibilidad a las críticas o 

rechazos, tendencia a recordar adversidades pasadas, a tener pensamientos negativos y al estrés), 

baja autoestima (actitud poco favorable hacia sí mismo), baja tolerancia a la frustración (tendencia 

a sobrestimar las experiencias desfavorables), baja eficacia (poco optimismo, entusiasmo, 

energ²aé es decir, pocas actitudes que contribuyen a actuar con eficacia), y poca actividad (baja 

capacidad para aceptar desafíos y no abandonar ante el fracaso). Los adolescentes que tenían un 

nivel alto de conductas antisociales-delictivas mostraban bajo nivel de pensamiento constructivo 

global o inteligencia emocional (Valles 2014 Pág. 10). 

En este aspecto radica precisamente el argumento de que no es suficiente la creación de 

leyes y castigos para controlar esta problemática, porque va más allá del simple incumplimiento o 

transgresión de la ley, esta situación refleja una serie de características de orden social, cultural y 

emocional, lo que hace necesario abordarla desde otra perspectiva, es decir no de manera punitiva, 

sino más bien desde un enfoque preventivo, que permita crear conciencia en niños, jóvenes, padres 
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de familia y docentes, para afrontar de manera clara y directa esta situación, a través de la 

implementaci·n de estrategias que reduzcan estos ²ndices,ò Ante esta situación, las intervenciones 

eficaces deben involucrar toda la comunidad escolar en lugar de centrarse en los autores y las 

víctimas solamente (Agaston 2007 Pág. 45). 

El papel de la escuela en este contexto es de vital importancia y crucial en el abordaje de 

la situación, tanto si toma una postura reflexiva y de corresponsabilidad al respecto, como si ignora 

la situación y no interviene en su solución. En el primer caso el papel de las instituciones educativas 

será el de promover acciones y prácticas que permitan la comprensión y concientización de la 

problemática no solo de sus estudiantes, sino de las familias que son aliados importantes en la 

consecuci·n de los objetivos de erradicar este fen·meno, òUna escuela de calidad no solo debe 

preocuparse porque sus estudiantes obtengan buenos resultados en las pruebas nacionales e 

internacionales, sino que debe posibilitar los procesos de desarrollo individual y social integral del 

ni¶oò(Cepeda 2012). 

Es necesaria la triangulación de estos actores, teniendo como centro el niño y/o joven, con 

el fin de darle las herramientas necesarias para que evite ser víctima del ciberacoso, pero también 

no se convierta en victimario. 

é el ambiente familiar en el que el ni¶o cuenta con el apoyo de sus padres en las 

actividades escolares no solo favorece el rendimiento académico de los alumnos (Cepeda 

y Caicedo, 2008), sino que también presentan una menor participación en el porcentaje de 

niños víctimas de acoso físico, verbal y social. Los niños que cuentan con un buen apoyo 

de los padres también tienen un menor nivel de participación en el porcentaje de niños que 

actúan como acosadores (Wang, 2009) (Cepeda 2012 Pág. 9) 

Todo lo mencionado hasta aquí nos lleva a plantear la necesidad de la creación de una 

estrategia que permita abordar en los colegios oficiales de Bogotá el problema del ciberacoso o 

ciberbullyng desde una perspectiva integral, que convoque a toda la comunidad educativa en su 

prevención y erradicación de las escuelas de la ciudad, en este sentido, se han realizado diferentes 

investigaciones que permiten dar algunas luces de cómo abordar esta problemática, (Valles 2014), 

retoma a (Garaigordobil, 2011), cuando plantea que existen cuatro niveles fundamentales para la 

intervención en esta situación, inicialmente se debe vincular todo el colegio en la intervención, la 

colaboración de los padres es fundamental, participando activamente en cada paso o resultado 
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producto de la intervención, así como identificando posibles situaciones de ciberacoso, el salón de 

clase en su conjunto debe trabajarse y el individual, es decir con el agresor y la victima 

(Garaigordobil, 2011). 

Cepeda (2012) presenta algunas de las características que debe tener la aplicación como tal 

de las estrategias que permitan contrarrestar las consecuencias que puede traer el ciberbullyng, o 

ciberacoso a los niños y jóvenes 

ñlos directivos docentes y docentes de cada establecimiento educativo estudien e 

identifiquen las situaciones de acoso, para que así puedan tomar medidas y establecer 

normas de convivencia que, en todo caso, deben ser explicitas, cambiantes y propias del 

entorno y las características de cada establecimiento educativo. Así mismo, se deben 

implementar actividades en las cuales el respeto por el otro, la colaboración y la 

construcción conjunta de saberes conlleve a la apropiación de una serie de conocimientos 

que permitan el bienestar, el desarrollo de competencias académicas y sociales y la 

capacidad de los alumnos de proyectarse hacia el futuroò (Cepeda 2012 P§g. 9). 

Es evidente entonces que la estrategia que se implemente para atender este fenómeno, debe 

tener en cuenta mucho más que la creación de una ley, o simplemente penalizar o castigar a quienes 

incurran en esta  problemática, ya que esto en sí mismo no da respuesta de manera completa e 

integral a las problemáticas que se generan en los niños y joven víctimas o victimarios del 

Ciberbullyng, es necesario entonces, plantear diferentes alternativas que involucren no solo a los 

estudiantes sino a sus familias, a los docentes directivos docentes, y a la misma Secretaria de 

Educación. 

Estas estrategias deberán tener en cuenta el contexto de los estudiantes, es decir tener en 

cuenta, el nivel sociocultural de sus familias, las realidades que se encuentran en su entorno más 

cercano, las edades en las que se presenta la problemática, ya que no se puede aplicar una única 

estrategia sin tener en cuenta el desarrollo desde el punto de vista físico, emocional, intelectual de 

los estudiantes, ya que esto determina en gran medida las acciones más pertinentes para lograr una 

mayor efectividad en los resultados esperados al aplicar la estrategia. 

Las actividades que surjan de la aplicación de la estrategia que busca prevenir el ciberacoso 

y el ciberbullyng, no se pueden limitar a acciones aisladas por parte de unos cuantos, debe existir 

una estrategia conocida por todos los actores, y debe ser implementado todo el tiempo en la 
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institución y debe ser reforzado en la casa con la ayuda de los padres de familia y/o acudientes de 

los estudiantes, solo así se asegura el éxito de la estrategia y por ende una mejor convivencia en la 

escuela, en la familia y en la sociedad. 

10.3. Uso de redes sociales estudiantes 

En cuanto al uso de las redes sociales se preguntó a los estudiantes sobre el origen de los contactos 

que tiene o como están compuestos. Las respuestas según lo observado en la tabla 10-2, el 90% de 

ellos tienen entre sus contactos a amigos, al igual que a compañeros del colegio. Un 82% reportó 

tener a miembros de la familia como contactos. Solo el 28% reconoce tener a docentes dentro de 

sus contactos y el 27% a personas desconocidas. Un 1% reporta tener otros contactos que 

pertenecen a amigos de familiares o grupos de interés ambiental.  

Tabla 10-2. Composición de contactos en redes sociales por parte de estudiantes 

Tipo de contactos NO SI Total % No % Si 

Grupo familiar 74 346 420 18% 82% 

Compañeros de colegio 43 377 420 10% 90% 

Docentes 301 119 420 72% 28% 

Contactos desconocidos 306 114 420 73% 27% 

Amigos  40 380 420 10% 90% 

Otra ¿Cuál? 417 3 420 99% 1% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

Estas cifras muestran dos cosas que son importantes tener en cuenta: en primer lugar, que 

más de la cuarta parte de la población tienen en sus contactos desconocidos es un riesgo, teniendo 

en cuenta que son menores de edad. En segundo lugar, que con todas las potencialidades educativas 

y al menos las posibilidades de tener comunicación entre docentes y estudiantes, las redes sociales 

no están siendo aprovechadas para profundizar la comunicación estudiante docente. 

Relacionando la información de la tabla 10-2 con la información de la tabla 10-3, se puede 

analizar que solo el 25% de los estudiantes se conectan a las redes sociales con fines académicos. 

Esto está muy relacionado con que solo el 25% de los estudiantes tienen como contacto a sus 

profesores. Un 82% de los encuestados manifiestan que se conectan por entretenimiento, y por 

curiosidad un 30%, por información general un 28, hacer nuevos amigos un 14%. Esto denota que 

las redes sociales están siendo subutilizadas y que los usuarios están dejándose llevar por la trampa 
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del entretenimiento, esto es pasar el tiempo sin hacer algo realmente productivo, relacionado con 

los procesos de formación, en el caso de los estudiantes. 

Tabla 10-3. Motivos para conectarse a redes sociales por parte de estudiantes 

Motivo Motivo 1  Motivo 2 % Par 

Académicos 28  78 25% 

Curiosidad 2  124 30% 

Entretenimiento 347  1 82% 

Está de moda 0  17 4% 

Hacer nuevos amigos 17  41 14% 

Información en general 15  102 28% 

Ninguno 13  59 17% 

General 422  422   
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

 

Muy a la mano con los resultados anteriores en la tabla 10-4, se ilustra que las principales 

actividades que desarrollan los estudiantes en las redes sociales son mantener comunicación con 

contactos y publicar fotos y videos, que son actividades propias de entretenimiento o por pasar el 

tiempo de ocio. 

Tabla 10-4. Actividades que se realizan los estudiantes en redes sociales estudiantes 

Actividad Act 1 Act 2 % Par 

Buscar nuevos contactos 5 34 9% 

Comentar la información de mis contactos 14 68 20% 

Hacer bromas a desconocidos 2 9 3% 

Mantener comunicación con contactos 355 1 85% 

Publicar fotos y videos 22 184 49% 

Ninguna 24 126 36% 

General 422 422   
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

Se le pregunto a los estudiantes sobre varios fenómenos que perturban la convivencia o 

ponen en riesgo la seguridad de los niños y jóvenes, especialmente en los colegios oficiales, para 

ver el grado de familiaridad con estos temas. En primer lugar, tabla 10-5, el Sexting o remisión de 

imágenes o material de tipo sexual a través de las redes sociales, el 48% manifestó que, si había 

oído el término, en tanto el 52% que no lo referenciaba. Sobre el cuting que es un fenómeno, no 

informático, en el cual los jóvenes se cortan pedazos de piel, en brazos y piernas y cuyo fin es 
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sentir placer a través del color, solo el 23% de los estudiantes encuestados lo habían escuchado. 

En tanto que, sobre el grooming, acciones realizadas por un adulto para conseguir beneficios 

sexuales de un menor, solo el 21% había escuchado sobre el mismo. De estos tres primeros 

fenómenos hay poca información entre los jóvenes ya que menos del 50% los conocen. 

Tabla 10-5. Familiaridad de los estudiantes con términos que se manejan en redes sociales 

Situación NO SI Total % No % Si 

Sexting 217 201 418 52% 48% 

Cuting 324 95 419 77% 23% 

Grouming 331 87 418 79% 21% 

Ciberacoso 165 254 419 39% 61% 

Ciberbullyng 143 276 419 34% 66% 

Retos o juegos peligrosos 144 273 417 35% 65% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

Sobre los siguientes fenómenos ciberacoso es el caso como se había definido arriba cuando 

existe hostigamiento, ose atormenta a la persona o se humilla a través de los medios tecnológicos 

como celulares, internet, juegos en línea etc. La diferencia entre ciberacoso y ciberbuying es que 

en el segundo el victimario y la victima son niños, cuando participa algún adulto se configura 

ciberacoso. Estos términos de acuerdo a los datos de la encuesta son conocidos por el 61% 

(ciberacoso) y 66%(ciberbuying). En tanto retos y juegos peligrosos son conocidos por el 65% de 

los encuestados. 

En relación a la victimización la encuesta le pregunto a los estudiantes que si habían sido 

víctimas o conocían de otras personas víctimas de los fenómenos anteriormente descritos. Las 

cifras son preocupantes, porque, aunque los porcentajes son pequeños, dada la población de más 

de 700 mil estudiantes en el sistema educativo distrital que un 12% conozca o haya sido víctima 

de sexting indica que en Bogotá serían 14 mil estudiantes, una población considerable. De acuerdo 

a la tabla 10-6 el 25% dice que ha sido víctima o conoce alguien víctima de ciberbuying, siendo 

este índice muy elevado. De igual manera son altos los porcentajes de estudiantes que dicen 

conocer o ser víctimas de ciber acosos y juegos peligrosos, con porcentajes de 18% y 25% 

respectivamente. 

Tabla 10-6. Conocimiento víctimas de delitos en redes sociales 

Situación NO SI Total % No % Si 

Sexting 369 50 419 88% 12% 
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Cuting 393 25 418 94% 6% 

Grouming 402 16 418 96% 4% 

Ciberacoso 343 75 418 82% 18% 

Ciberbullyng 313 106 419 75% 25% 

Retos o juegos peligrosos 313 105 418 75% 25% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

Estos datos abren unas posibilidades sobre el trabajo en el uso y apropiación de la TIC, por un 

lado, desde el punto de vista de la atención, acción que ha venido desarrollando la SED y MinTIC 

previniendo en delitos informáticos. Pero es necesario acciones pedagógicas que formen en el 

apropiado uso de las TIC de manera formativa, trabajo cuyos frutos se verán en el largo plazo. 

 

Tabla 10-7. Situaciones presentadas en redes sociales 

Situación NO SI Total % No % Si 

He establecido comunicación con personas desconocidas 209 210 419 50% 50% 

He recibido comentarios públicos desagradables. 304 116 420 72% 28% 

Me han solicitado información personal con perfiles falsos 347 72 419 83% 17% 

Han subido fotos mías con mala intención 403 16 419 96% 4% 

He recibido insultos 300 119 419 72% 28% 

He recibido amenazas 386 33 419 92% 8% 

He sido víctima de chantaje. 398 21 419 95% 5% 

Han publicado información falsa sobre mí 372 47 419 89% 11% 
He establecido citas con personas que solo conoces a través de 

internet 353 65 418 84% 16% 

He bloqueado a alguien por sentirme inseguro(a) 195 224 419 47% 53% 
He conocido de problemas de convivencia agravados a través de las 

redes sociales. 269 150 419 64% 36% 
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 422 estudiantes 

 

En la tabla 10-7 se consolidan los datos sobre la pregunta que indagaba su se había 

presentado una serie de situaciones, algunas de las cuales llaman la atención entre ellas: la mitad 

manifiesta haber establecido comunicación con personas desconocidas, el 53% ha bloqueado a 

alguien por sentirse inseguro y el 36% ha conocido de problemas sociales que se han agravado en 

las redes sociales. También es preocupante que el 16% se ha puesto citas con personas conocidas 

solo por internet. De otro lado se han presentado unos porcentajes no altos, pero si preocupantes 

sobre insultos, amenazas entre otros. 

10.4. Uso redes sociales docentes 
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A los docentes se les realizó las preguntas relacionadas con el uso de las TIC, aunque no 

se les pregunto sobre el tema específico de los delitos informáticos. En la tabla 10-8 se ve que el 

90% dice que entre sus contactos hay familiares y el 88% dice que sus contactos hay amigos en 

tanto el 78% tiene n compañeros del colegio entre sus contactos, estos son otros docentes o 

administrativos. 

En esta interrogante llama la atención que solamente el 27% de los docentes manifiestan 

tener entre sus contactos a estudiantes. Recordemos que, en la tabla 10-2, solo el 28% de los 

estudiantes tienen entre sus contactos a los docentes. En esto hay proporcionalidad e indica que 

hay baja confianza y que la comunicación se reduce al aula de clase. 

 

Tabla 10-8. composición de contactos en redes sociales por parte de docentes 

Tipo de contactos NO SI Total % No % Si 

Grupo familiar 9 80 89 10% 90% 

Compañeros de colegio 20 69 89 22% 78% 

Estudiantes 65 24 89 73% 27% 

Contactos desconocidos 87 2 89 98% 2% 

Amigos  11 78 89 12% 88% 

Otra ¿Cuál? 88 1 89 99% 1% 

Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

 

Según la tabla 10-9, entre los motivos para conectarse a internet, 67% de los docentes 

priorizan los académicos y el 55% la información general, en tanto que el 53% manifiestan que se 

conectan por entretenimiento. Los docentes no se conectan por moda o por hacer nuevos amigos. 

Tabla 10-9. Motivos para conectarse a redes sociales por parte de docentes 

Motivo Motivo 1 Motivo 2 % Par 

Académicos 32 28 67% 

Curiosidad 1 7 9% 

Entretenimiento 47 0 53% 

Está de moda 0 0 0% 

Hacer nuevos amigos 1 0 1% 

Información en general 4 45 55% 

Ninguno 4 9 15% 

Total  89 89   
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

Los docentes también ocupan su tiempo en las redes sociales realizando actividades que implican 

mantener comunicación con los amigos. En tanto el 53%, tabla 10-10, manifiestan que ninguna de 



 

  

 

141 

 

las actividades relacionadas, seguramente su tiempo lo gastan en actividades de tipo académico tal 

como lo respondieron en la pregunta por lo motivos para conectarse. 

Tabla 10-10. Actividades que se realizan los estudiantes en redes sociales docentes 

Motivo Act 1 Act 2 % Par 

Buscar nuevos contactos 0 3 3% 

Comentar la información de mis contactos 1 34 39% 

Hacer bromas a desconocidos 0 0 0% 

Mantener comunicación con contactos 81 0 91% 

Publicar fotos y videos 0 12 13% 

Ninguna 7 40 53% 

Total  89 89   
Fuente: Elaboración propia con base en instrumento aplicado a 89 docentes 

De los resultados se resalta que los docentes tienen motivaciones más académicas que de 

entretenimiento y que tienen poca comunicación a través de estos medios con sus estudiantes. 
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11. ORIENTACIONES CURRICULARES PARA EL USO DE LAS NUEVAS 

TECNOLOGÍAS  EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

11.1. Generalidades 

En Colombia el sistema educativo promueve iniciativas que contribuyen a la calidad de la 

educaci·n en todos los niveles. El art²culo 4Û de la Ley 115 de 1994 as² lo establece: ñEl Estado 

deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la 

educaci·nò. Es as² que cada instituci·n debe ofrecer a sus estudiantes un proyecto educativo 

pertinente y que esté acorde con las necesidades de la sociedad actual. Esto implica que el currículo 

que dé cuenta de las áreas que establece la ley entre las cuales se encuentra la tecnología, pero que 

a su vez procure nuevas formas de acercar ese conocimiento a los estudiantes, así lo plantea el 

artículo 255, es por esto por lo que se diseñan orientaciones curriculares para uso adecuado de las 

nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje cumpliendo con el reto propuesto 

en el quinto objetivo específico del trabajo.  

Al ser el currículo la manera como la institución educativa traduce su proyecto educativo, 

este debe estar acorde a los desafíos que plantea una sociedad del conocimiento, pero a su vez debe 

responder a las particularidades propias de la población con la cual se va a desarrollar. 

11.2. Aspectos generales de la propuesta curricular de Bogotá. 

Al plantear una orientación curricular con la expectativa de que sea apropiada por los colegios, en 

este caso los colegios oficiales de Bogotá, es preciso tener en cuenta que lo que se plantee en estas 

orientaciones, debe ser tan amplio que todos los que lo lean encuentren en él el sentido de 

implementarlo en sus currículos, pero a la vez la especificidad que el docente espera encontrar 

para poder aplicarlo en su colegio. 

En este sentido se plantean algunas orientaciones para el uso y/o apropiación de las nuevas 

tecnologías en el desarrollo del currículo de los colegios del distrito, esperando que sean un aporte 

para docentes, estudiantes y comunidad educativa en general. 
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Es claro que para poder plantear acciones, temas o contenidos que se encuentren vinculados 

al currículo de una institución, es preciso, primero, tener un amplio conocimiento de las 

características de la población en donde se espera aplicar estas orientaciones, es por ello que se 

deben considerar aspectos tan importantes como la situación sociocultural de las personas con las 

que se desarrollara este trabajo, lo que han priorizado aprender desde la comunidad, la manera 

como aprenden y demás aspectos que los diferencian de otras comunidades y que le da vida al 

currículo que han definido para su colegio, otro aspecto relevante es el nivel de acceso a las nuevas 

tecnologías, no solo por parte de la institución dentro de su materiales y demás, sino también la 

que los mismos estudiantes y docentes pueden poner en juego para el desarrollo de estas 

orientaciones. 

Intentar que las nuevas tecnologías se integren al currículo es un trabajo que requiere del 

convencimiento tanto de directivos, docentes, padres de familia y/o acudientes, así como 

estudiantes, ya que debe existir el convencimiento de que estas herramientas permitirán una 

apropiación clara de lo que el currículo y más específicamente la institución quiere que su 

comunidad aprenda. 

Sánchez (2003) habla de hacer estas nuevas tecnologías parte enteramente del currículo, en 

este sentido es preciso entender que las TIC no pretenden convertirse en el currículo, sino en 

cambio, aportar a su desarrollo y consolidación. 

Otros autores como Grabe y Grabe (1996) se¶alan que la integraci·n ocurre ñcuando las 

TIC ensamblan confortablemente con los planes instruccionales del profesor y representan una 

extensión y no una alternativa o una adición a ellasò (p. 451), aqu² es claro que se debe combinar 

el conocimiento del docente en materia de didácticas y metodología que ya implementa con lo que 

las nuevas tecnologías le pueden aportar, al respecto Merrill (1996) plantea que esta integración 

implica una combinación de las TIC con procedimientos de enseñanza tradicional para producir 

aprendizaje, actitud más que nada, voluntad para combinar tecnología y enseñanza en una 

experiencia productiva que mueve al estudiante a nuevas formas de aprender. 
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11.3. Currícu lo y desarrollo humano 

Desde esta perspectiva la SED planteo la Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), en 

donde un aspecto fundamental fue el desarrollo humano fundamentado en el desarrollo a escala 

humana planteado por Max-Neef (1993) ñel cual apunta hacia una práctica democrática más 

directa y participativa, en donde el rol que asume el Estado es de estimulador de soluciones 

creativas y de oportunidades, que emanan desde abajo hacia arriba y resultan, por lo tanto, más 

congruentes con las aspiraciones reales de las personasò. Para este autor ñesto no implica 

minimizar la responsabilidad del Estado, sino la voluntad de complementar propuestas políticas 

para el Estado, con la perspectiva de los actores sociales, de la participación social de las 

comunidades y del potencial que en s² mismos puedan contener.ò 

Es importante señalara que reconocimiento de las necesidades es un punto central que 

aborda el proceso de RCC, de allí que la caracterización institucional y de estudiantes se convierten 

en un factor fundamental para avanzar en la consolidación de una educación de calidad, en ese 

sentido se propone una caracterización de los estudiantes que permita conocer sus necesidades, 

sus ritmos y estilo de aprendizaje y la estrategia más adecuada de acercarles el conocimiento.  Para 

Max-Neef (1993) las necesidades no deben ser concebidas como carencia, dado que esto implica 

restringir su espectro a lo puramente fisiológico, siendo este el ámbito en el que una necesidad 

asume la sensación de "falta de algo"; en la medida en que las necesidades comprometen, motivan 

y movilizan a las personas, son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos. 

Es así que desde la RCC se propone una caracterización de los estudiantes que permite 

reconocer cada particularidad, para que a partir de allí se generan las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje que permitan lograr de manera pertinente el diseño de contenidos acordes con su 

capacidad cognitiva, físico creativa y socioemocional. 

11.3.1. Aspecto cognitivo 

En relación con el aspecto cognitivo, la RCC reconoce que el conocimiento es un proceso 

interactivo y dinámico a través del cual la información es interpretada y reinterpretada por la 

mente, facilitando la construcción del aprendizaje, esta concepción tiene como soporte las teorías 

constructivistas (SED 2008). 
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Desde la perspectiva del constructivismo, el conocimiento adquiere una noción diferente a 

como tradicionalmente se concebía, es así que Abbott (1999) en relación con el constructivismo 

sostiene que cada nueva información es asimilada y depositada en una red de conocimientos y 

experiencias que existen previamente en el sujeto, esto hace del aprendizaje un proceso subjetivo 

que cada persona va modificando constantemente a la luz de sus experiencias.  

Para Grennon y Brooks (1999), el constructivismo busca facilitar en los sujetos la 

internalización, reacomodación o transformación de la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del surgimiento de nuevas 

estructuras cognitivas. Ausubel (1963) sostiene que este ocurre cuando lo que se trata de aprender 

se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, es decir, 

con aspectos relevantes y preexistentes de su estructura cognitiva. Esta relación de lo que se 

aprende con las prenociones o preconceptos de quien aprende es fundamental en la manera en 

cómo se debe abordar la enseñanza en la actualidad. 

Se puede concluir que el proceso cognitivo de cada persona no es ajeno a los demás 

aspectos del ser humano, como el fisicocreativo y el socioemocional, ya que el ser humano llega 

con todo esto a los espacios de aprendizaje, y son los que determinan la manera como este aprende 

y como se relaciona con el conocimiento y con los demás, es allí donde la manera en que se 

presente el conocimiento, juega un papel fundamental a la hora de generar aprendizajes relevantes 

para la vida. 

11.3.2. Aspecto fisicocreativo  

El aspecto físico-creativo responde a la interrelación con la naturaleza y la cultura, a la 

construcción de lenguajes corporales, a la capacidad de explorar, combinar, experimentar y 

producir nuevas posibilidades que abran espacio a la imaginación y a la fantasía, así como a la 

exploración desde lo lúdico, a la búsqueda de soluciones creativas y críticas a problemas 

cotidianos, a la adecuación a diversos espacios y ambientes, a la utilización segura del tiempo, de 

los objetos y de los desarrollos tecnológicos MEN (2000). 

Kemmis (1988) sostiene que es necesario buscar una relación dialéctica de la teoría con la 

práctica, de modo que se establezca una coherencia entre las formas de entender el mundo, la 
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sociedad, el sujeto... que sirva de referente en el quehacer educativo cotidiano, en el proceso de 

apropiación del conocimiento, en las formas en las que se concretan las actuaciones del profesor. 

Conseguir teorías sociales, no sólo en el sentido que reflejan la historia de las sociedades en que 

aparecen, sino también en el que encierran ideas sobre el cambio social y, en particular, sobre el 

papel de la educación en la reproducción y transformación de la sociedad.  

La importancia que tiene la relación que se le dé a la teoría con la practica será fundamental 

al momento del logro de resultados, y más que resultados, el logro de aprendizajes que sirvan para 

la vida de las personas que se están educando, en ese sentido que el docente pueda tener en cuenta 

en sus practica pedagógica que es vital la relación de lo que se está aprendiendo con la vida diaria 

y cotidiana, y que a su vez se pueda poner en práctica, hace tangible el hecho de educar y cobra 

sentido para quien aprende. 

11.3.3. Aspecto socioemocional 

El aspecto socioemocional se reconoce como un factor importante que involucra la capacidad de 

reconocer y aprender a manejar las propias emociones, que facilita conocer el cómo me comporto 

en determinada situación, ponerse en el lugar del otro, actuar con sentido ético y además la 

incidencia que se puede tener sobre aquellos que me rodean. Este aspecto es abordado por 

diferentes autores como el caso de Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, Goleman 

acerca de la inteligencia emocional, y Kohlberg sobre la moral.  

Gardner (1983), en su teoría de las inteligencias múltiples, señala que no existe una 

inteligencia única en el ser humano, sino una diversidad de inteligencias que marcan las 

potencialidades y acentos significativos de cada individuo este autor plantea en relación a lo 

socioemocional, lo relaciona con la inteligencia interpersonal, que se define como la capacidad 

para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de otras personas y la inteligencia 

intrapersonal, que se relaciona con la capacidad para comprenderse uno mismo, apreciar los 

sentimientos, temores y sus motivaciones propias.  

Para Goleman (1995), las características de la llamada inteligencia emocional son: la 

capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles 

frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios 
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estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la 

capacidad de empatizar y confiar en los demás, Goleman concluye que el coeficiente intelectual 

no es un buen predictor del desempeño exitoso. La inteligencia cognitiva no garantiza un buen 

manejo de las vicisitudes que se presentan y que es necesario enfrentar para tener éxito en la vida, 

Finalmente, Kohlberg, ubica la estructura esencial de la moralidad en el principio de la 

justicia, por lo tanto, afirma que ñeducar a la gente para una ciudadanía democrática requiere hacer 

ciertas opciones de valor basadas en niveles moralesò14. Este autor, tomando como punto de 

partida el trabajo de Piaget, describe una serie de seis etapas de desarrollo moral, cada una de las 

cuales proporciona un sistema de desarrollo moral más complejo. 

Este es, tal vez, el aspecto más importante en la necesidad de generar diferentes estrategias 

para el desarrollo del aprendizaje, ya que este aspecto del ser humano determina en gran medida 

quien va a ser esa persona que se está formando, y a su vez el trato que reciba determinara su 

relación con los demás , es por esto que todas las relaciones que se entretejen en la escuela deben 

estar mediadas por un entendimiento del aspecto socioemocional, no solo propio, sino también de 

los demás, ya que esto permitirá que las intencionalidades que se manejen en el ámbito de la 

escuela cumplan una función formativa. 

11.4. Caracterización de los estudiantes a la luz del desarrollo humano 

Partiendo de lo planteado desde el desarrollo humano, la caracterización por ciclo de los niños, 

niñas y jóvenes se podría entenderse como el proceso en el cual se reconocen las necesidades, 

potencialidades, fortalezas, dificultades de los niños, niñas y jóvenes. La caracterización se 

convierte en el eje fundamental del desarrollo de la propuesta curricular y pedagógica, pues a partir 

de ella se establece la pertinencia del Proyecto Educativo Institucional. La caracterización implica, 

por parte de la institución educativa, el desarrollo de instrumentos que faciliten la recolección de 

información y su comprensión en el contexto de la comunidad. Este proceso, que se desarrolla con 

la participación de toda la comunidad educativa, es una construcción que convoca el trabajo 

colectivo y es un espacio de socialización para el reconocimiento de las necesidades del estudiante. 

Como proceso, la caracterización debe ser continua, permitiendo una constate actualización de los 

docentes sobre el desarrollo de los niños, niñas y jóvenes.  
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11.5. Consideraciones sobre las competencias TIC de estudiantes 

Se han venido proponiendo competencias en el uso de las TIC para el desarrollo de competencias 

en estudiantes, es así como entidades como Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) 

para Estudiantes (NETSÅS), quien habla sobre los estándares para Estados Unidos, que plantea 

además que los estudiantes deberían saber y ser capaces de hacer para aprender y vivir de forma 

productiva en un mundo cada vez más digital (ISTE, 2007).  

Adicionalmente (NETSÅS) plantea una especie de caracterización de los perfiles 

estudiantes de acuerdo al grado y la edad en la que se encuentran, sugiriendo aspectos a tener en 

cuenta y contenidos que se pueden desarrollar con estos estudiantes, entrando en coordinación con 

lo que se planteaba anteriormente sobre la propuesta educativa de Bogotá, basada en la 

Reorganización curricular por Ciclos. 

Estos perfiles permiten definir contenidos e indicadores de logro para abordar el uso de las 

nuevas tecnologías en los medios educativos, además de graduar lo que se quiere enseñar y lo que 

se espera que aprendan, en ese sentido se comparte la visión de la SED en cuanto las etapas de 

desarrollo determinan en gran medida lo que aprenden y como aprenden los estudiantes.   

 

11.6. Propuesta vinculación de la tecnología al currículo  

La Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación (ISTE, por sus siglas en inglés) ha 

venido avanzando en los últimos años en el impulso de procesos de enseñanza y aprendizaje a 

través del uso efectivo de las tecnologías además de con ello promover la innovación en Educación. 

El ISTE desarrolla una propuesta con la cual propone Estándares Nacionales de Tecnologías de 

Información y Comunicación para colegios clasificándolos en tres grupos de la siguiente manera 

(NETSÅA) (2009) para directivos o administradores escolares, (NETSÅS) (2007) dirigido a los 

estudiantes y (NETSÅT) (2008) dirigido a los docentes; para este caso nos centraremos en los 

estándares de competencia propuestos para los estudiantes.  

Est§ndares TIC para estudiantes (NETSÅS)  

En cuanto al Estándar Nacional (Estados Unidos) de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) para Estudiantes (NETSÅS), el ISTE (2007) resalta lo que se plantea desde la SED en su 

propuesta curricular, que es recomendable enlazarlo con las edades de los estudiantes, lo que le 
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dará la gradualidad y complejidad necesarios para abordar estas competencias. Para tal propósito 

deben tenerse en cuenta que dentro de cada caracterización están implícitas categorías que 

permiten la integración de competencias y saberes de acuerdo a lo priorizado por la SED en su 

propuesta pedagógica.  De acuerdo con lo planteado en el aparte NETSÅS, las seis categor²as que 

los estudiantes deben manejar son las siguientes: 

¶ Creatividad e innovación: Los estudiantes demuestran el pensamiento creativo, construyen 

el conocimiento y desarrollan productos y procesos innovadores utilizando tecnología. 

Comunicación y colaboración: Los estudiantes utilizan medios y entornos digitales para 

comunicarse y trabajar en colaboración, incluso a distancia, para apoyar el aprendizaje 

individual y contribuir al aprendizaje de otros. 

¶ Investigación y manejo de información: Los estudiantes aplican herramientas digitales para 

obtener, evaluar y usar información. 

¶ Pensamiento crítico, solución de problemas y toma de decisiones: Los estudiantes usan 

habilidades de pensamiento crítico para planificar y conducir investigaciones, administrar 

proyectos, resolver problemas y tomar decisiones informadas usando herramientas y 

recursos digitales apropiados. 

¶ Ciudadanía digital: Los estudiantes comprenden los asuntos humanos, culturales y sociales 

relacionados con las TIC y practican conductas legales y éticas. 

¶ Funcionamiento y conceptos de las TIC: Los estudiantes demuestran tener una 

comprensión adecuada de los conceptos, sistemas y funcionamiento de las TIC. Los 

planteamientos que se plasman a continuación deberían servir de insumo o línea para que 

las instituciones puedan relacionarlos con todo lo que se ha mencionado con antelación y 

que dan vida al uso de las Tic en los currículos de los colegios, con una mirada integral y 

sistémica de la aplicación de este componente dentro de las practicas institucionales, 

didácticas y pedagógicas de los colegios.  

Cada institución y docente estar en libertad de aplicar, o tomar de manera parcial y/o total 

las ideas que aquí se plasman con el ánimo de aportar a la construcción de aprendizajes mediados 

por las tecnologías de la información y la comunicación, adicionalmente se pretende que tanto 

estudiantes, docentes y padres de familia identifiquen aspectos relevantes a trabajar dentro de cada 






















































