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Asuntos y Alcance 

………………………………… 

A primera vista, son las máquinas las que hacen que el aprendizaje y la cibersociedad sea dife-
rente del aprendizaje tradicional, a saber, las clásicas aulas y la transmisión de conocimientos a 
través de libros impresos. Esta aproximación al aprendizaje y a la cibersociedad no es del todo 
correcta. Los procesos de aprendizaje tradicional pueden implementarse en los nuevos dispositi-
vos tecnológicos. La utilización de éstos no es necesariamente una señal de que estamos tratando 
con el aprendizaje y la cibersociedad. Así, algunas de las características del aprendizaje y la ci-
bersociedad no son nuevas, sino que se remontan a mucho antes de que aparecieran los modernos 
artefactos tecnológicos. 

No obstante, existe un vínculo evidente entre el aprendizaje y la cibersociedad y la compu-
tación ubicua. El término “computación ubicua” describe la presencia generalizada de los orde-
nadores en nuestras vidas. Los ordenadores personales y los portátiles se han convertido en una 
parte integral de nuestro aprendizaje, de nuestro trabajo y de nuestra vida en comunidad, hasta el 
punto que si una persona no se tiene acceso a un dispositivo conectado a la red con un ancho de 
banda razonable, esa persona puede considerarse en clara desventaja competitiva, colocándola en 
el lado negativo de la llamada “brecha digital”. Mientras tanto, muchos otros dispositivos van 
adquiriendo capacidades antes reservadas únicamente a los ordenadores (de hecho, se está produ-
ciendo una convergencia entre los diversos dispositivos tecnológicos): teléfonos móviles, televi-
sores, sistemas de posicionamiento geográfico (GPS), reproductores de música digital, agendas 
personales digitales, cámaras de video, consolas de videojuegos, por nombrar sólo unos pocos 
artefactos. Estos dispositivos están en todas partes y son cada vez más baratos. Son cada vez más 
pequeños y más transportables, y están cada vez más interconectados. Por eso los encontramos, 
cada vez con mayor frecuencia, en muchos lugares y en muchos instantes de nuestras vidas. La 
presencia generalizada de estas máquinas es la manera más tangible y práctica de darnos cuenta 
que la informática se ha convertido en omnipresente, esto es, que estamos en un mundo de cre-
ciente computación ubicua. 

En el ámbito de la educación, es importante señalar que los dispositivos de computación 
ubicua pueden hacer muchas de las cosas que los bolígrafos, lápices, libros de texto y discursos 
de los profesores solían (y en muchos lugares aún suelen) hacer para los estudiantes en la educa-
ción tradicional. Y no sólo pueden hacer las cosas de la misma forma, sino que pueden hacer las 
mismas cosas de maneras diferentes. 

¿Puede la computación ubicua sentar las bases para el aprendizaje y la cibersociedad? ¿Es 
necesario que hagamos un cambio en los paradigmas educativos? Estas son algunas de las pre-
guntas que conviene hacerse. El aprendizaje y la cibersociedad es un nuevo paradigma educativo 
hecho posible en parte por las posibilidades de los medios digitales. ¿Cuáles son estas posibilida-
des? ¿Y cómo afectan al aprendizaje? 

A continuación, se mencionan algunas de las cuestiones relacionadas con el aprendizaje y la 
cibersociedad que son tratadas en el Congreso, en la Revista, en la Colección de Libros y en el 
Blog de Noticias. Naturalmente, los participantes del Congreso y los autores que publiquen en la 
revista pueden estar en desacuerdo y añadir otras. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ELIMINAR LAS FRONTERAS INSTITUCIONALES, ESPACIALES Y 

TEMPORALES TRADICIONALES DE LA EDUCACIÓN 

………………………………… 

En la educación tradicional, los alumnos tenían que estar en el mismo sitio al mismo tiempo, y gene-
ralmente haciendo el mismo trabajo. El aula era diseñada siguiendo una arquitectura informacional 
bien definida con el fin de transmitir el conocimiento de una determinada manera, a saber, de uno a 
muchos: un maestro a treinta y tantos niños; un profesor a un centenar de estudiantes universitarios; 
o el autor de un libro de texto a miles de estudiantes. La simultaneidad espacial y temporal de este 
sistema tradicional de información y de transmisión de conocimientos tenía sentido con las tecnolo-
gías disponibles. Hoy en día, hacer copias y difundir cualquier contenido textual, visual y de audio es 
muy barato, si no gratuito, por lo que las aulas tradicionales son cada vez menos necesarias. La edu-
cación puede darse en cualquier lugar y a cualquier hora. La larga tradición de “educación a distan-
cia” y “escuelas por correspondencia” significa que estas ideas están muy lejos de ser novedosas. La 
única diferencia ahora es que la computación ubicua hace anacrónica y menos costosa para muchos 
propósitos educativos la vieja arquitectura informacional del aula tradicional, basada en formas de 
discurso unidireccional y en relaciones sociales jerarquizadas en su interacción con el conocimiento. 
Incluso es posible tener controlados a los niños con los teléfonos móviles y los dispositivos de posi-
cionamiento geográfico. Conocer la situación de un niño en una clase nunca fue mejor que con un 
margen de error de un metro con los dispositivos GPS. Y otro problema con el aula tradicional: se 
trataba de preparar al alumno para la vida, lo suficiente para asumir el propio destino, dejando el 
resto a la experiencia individual. En la actualidad, todo cambia tan rápidamente que lo aprendido hoy 
puede ser irrelevante mañana. Por consiguiente, se han adoptado medidas de formación continua y 
acreditación formal con el fin de alcanzar una educación útil “para toda la vida”. Para las personas 
que están trabajando o con familia, con dificultades para asistir a clase o para planificar su agenda 
diaria, la computación ubicua puede convertirse en una herramienta adecuada para hacer más flexi-
ble la educación, más allá de los límites espaciales, temporales e institucionales tradicionales. Re-
unirnos en lugares y momentos concretos sigue siendo importante, por supuesto, pero lo que elegi-
mos hacer cuando nos reunimos puede ser diferente de lo que sucede actualmente en las aulas. Estos 
lugares y momentos específicos de reunión son importantes para dialogar cara a cara sobre la planifi-
cación, el trabajo colaborativo y el crecimiento de la comunidad de conocimiento a la que pertene-
cemos. A esto hay que añadir la creciente omnipresencia de la pedagogía del aprendizaje en espacios 
informales y semi-formales. 

 
 

CAMBIAR EL EQUILIBRIO DE LA AGENCIA 

………………………………… 

La educación tradicional en el seno de las instituciones de nuestro pasado reciente establecía una 
espacialidad marcada por un profesor y una pizarra situados en la cabecera del aula, en frente de 
los alumnos. Los estudiantes se sentaban en pupitres dispuestos en filas paralelas y horizontales 
respecto a la perspectiva del profesor, atendiendo a un solo tema, escuchando un único discurso o 
respondiendo a una única pregunta a cada vez, leyendo en silencio el libro de texto, o haciendo 
ejercicios en el libro de prácticas. La comunicación entre alumnos no era factible, ni probable-
mente deseable a ojos del profesor y del sistema educativo, porque la comunicación entre alum-
nos en el aula tradicional debía ser de viva voz, lo que podía degenerar en caos. Esta configura-
ción espacial en forma de filas paralelas implicaba un cierto modo de inculcar una disciplina 
(escuchar al profesor, leer el libro de texto respetando su autoridad) y una particular relación con 
el conocimiento (aquí están los hechos y teorías que hay que saber, la literatura que hay que leer, 



 
 

 
 

y la historia que hay que memorizar). Este tipo de educación tuvo sentido para un mundo que no 
es ya el nuestro, un mundo en el que la organización empresarial se establecía de manera vertical 
y jerárquica (el supervisor transmitiendo órdenes y enviando circulares), en el que los medios de 
comunicación narraban la noticia de manera unidireccional, y en el que todos consumíamos los 
mismos productos producidos en masa (aquellos productos que los ingenieros y empresarios 
habían decidido que eran buenos para nosotros). Era un mundo en el que los autores escribían y 
las masas leían; las radios contaban y los oyentes escuchaban; los canales de televisión producían 
y las audiencias miraban; los líderes políticos lideraban y las masas les seguían; los jefes pensa-
ban y los trabajadores sólo ejecutaban. Vivíamos en un mundo de orden y obediencia. Hoy en 
día, esta antigua relación de equilibrio está cambiando en muchos aspectos de nuestras vidas: los 
empleadores buscan trabajadores capaces de organizar equipos que se autogestionan, que com-
partan la cultura corporativa y que se comprometan con la visión y misión de la organización (los 
jefes buscan convencer más que ordenar). Actualmente, rige el lema “el cliente tiene siempre la 
razón”, y los productos y servicios son personalizados con el fin de alinearse con las necesidades 
prácticas particulares y tendencias estéticas deseadas por los usuarios. En los medios de comuni-
cación, la computación ubicua ha llevado a cabo transformaciones espectaculares (ya no hay 
necesidad de escuchar el top 40 cuando se tiene un iPod, ni creerse a pies juntillas lo que pone en 
un libro o en una enciclopedia cuando internet nos permite cotejar el dato en otras fuentes igual 
de fiables o más). Ya no hay que conformarse con el ángulo de la cámara que muestra el realiza-
dor de un programa deportivo en la televisión, ya que las nuevas tecnologías permiten, o permiti-
rán, al espectador escoger su ángulo favorito. Ya no es imperativo ver las noticias y los progra-
mas que nos imponen, ya que YouTube nos permite elegir, comentar aquello que vemos, e inclu-
so subir nuestra propia producción audiovisual o crear un canal de TV propio. Ya no es necesario 
atender pasivamente a narrativas ajenas cuando se puede ser jugador activo en un videojuego 
(algo que puede fácilmente extrapolarse a la educación). Ya no es obligatorio ser un receptor 
pasivo de conocimiento transmitido, puesto que ahora los profesores y los alumnos pueden cola-
borar co-diseñando el nuevo conocimiento que está por llegar. Existen muchas fuentes de cono-
cimiento, en ocasiones en conflicto unas con otras, y tenemos que navegar a través de ellas de un 
modo apropiado si queremos alcanzar conclusiones válidas. Hay muchos nichos y modalidades 
de conocimiento, y debemos saber tratar con ellos si queremos dar sentido a la información dis-
ponible para que nos sea útil. Puede haber un corpus general de conocimiento ampliamente acep-
tado sobre el que podemos apoyarnos, pero también hay nichos de conocimiento de alcance local 
y muy específico para una circunstancia particular. Nos corresponde a nosotros elegir en cada 
momento la información adecuada, en función del lugar y del momento temporal en que desarro-
llamos nuestra investigación. En este escenario, los profesores y maestros tienen que ser gestores 
del conocimiento y no meros depositarios de informaciones transmitidas. Su poder radica en su 
pericia y no en las rutinas de control y las relaciones de orden-obediencia. 

 
 

RECONOCER LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ALUMNOS Y USARLAS 

COMO RECURSO PRODUCTIVO 

………………………………… 

Las sociedades modernas solían valorar la uniformidad: todos leíamos el mismo puñado de pe-

riódicos y veíamos los mismos canales de televisión; todos consumíamos los mismos productos; 

y si éramos inmigrantes o indígenas, o pertenecíamos a una minoría étnica, necesitábamos ser 

asimilados por la sociedad para que el país pudiera avanzar al mismo paso. Y así era también en 

las escuelas: todos tenían que escuchar al maestro al mismo tiempo, trabajar sobre el mismo 

tema, y hacer los mismos ejercicios o exámenes al final para ver quien había aprendido lo dis-

puesto por el plan de estudios y quién no. Hoy en día hay cientos de canales de televisión, innu-



 
 

 
 

merables páginas web, infinidad de productos personalizados al gusto de cada uno, y los inmi-

grantes, los indígenas y las minorías constituyen un aspecto diferenciador que realza nuestro 

recién descubierto cosmopolitanismo. Todo esto es parte de un profundo cambio en el equilibrio 

de la agencia relacionada con el poder. Otorgue a la gente una oportunidad de ser ellos mismos y 
encontrará que son diferentes entre sí en muchos aspectos: materialmente (clase, lugar), corpo-

ralmente (edad, raza, sexualidad, y características físicas y mentales) y simbólicamente (cultura, 

idioma, género, familia, afinidad, identidad). En las escuelas de hoy en día, estas diferencias son 

más visibles que nunca. Y el aprendizaje y la cibersociedad ofrecen una serie de posibilidades 

para afrontarlas. No todos los alumnos tienen porqué ir al mismo paso, ya que pueden estar en 

diferentes niveles o estudiar distintas cuestiones de acuerdo a sus necesidades. Cada alumno 

puede conectar lo general o conocimiento heredado con lo particular y conocimiento específico 

que requieren sus propias experiencias vitales y sus intereses. Cada alumno puede ser un creador 

de conocimiento y un creador cultural, y en cada instante de ese proceso de creación da voz a sus 

propias ideas de una manera que conecta con sus experiencias. Los alumnos también pueden 

trabajar en grupos, como creadores de conocimiento colaborativo, donde la fuerza del conoci-

miento del grupo surge de su capacidad de convertir en uso productivo las complementariedades 
que emanan de sus diferencias. En este contexto, el profesor o maestro deberá ser un miembro 

comprometido con las comunidades de aprendizaje cosmopolita y co-diseñador, junto con los 

estudiantes, de sus itinerarios de aprendizaje. 

 

 

AMPLIAR LA VARIEDAD Y LA MEZCLA DE LOS MODOS DE 

REPRESENTACIÓN 

………………………………… 

La computación ubicua registra y transmite significados de manera multimodal: la oralidad, la 

escritura, lo visual y lo auditivo. A diferencia de las tecnologías de grabación anteriores, estos 

modos de representación se reducen a lo mismo en el proceso de fabricación, esto es, a una suce-
sión de ceros y unos. Además, nunca antes costó tan poco la producción y transmisión de cual-

quiera de estas formas de representación. Ahora, cualquiera puede ser un cineasta, un escritor que 

puede llegar a cualquier audiencia, un creador de música con la ayuda de herramientas electróni-

cas, un productor de programas de radio, etc. Las instituciones educativas tradicionales no han 

logrado aprovechar esta proliferación de canales y medios de comunicación. Pero, si bien los 

educadores y pedagogos no han hecho todo lo que podían para sacar provecho a las nuevas tec-

nologías, los estudiantes sí lo han hecho. Cuando los educadores y pedagogos se pongan al día, el 

proceso de aprendizaje y transmisión de conocimientos será más pertinente y eficaz que nunca. 

Para ello, los educadores y pedagogos deberán comprender la variedad de gramáticas disponibles 

en los múltiples modos de construcción de significados que lo digital ha hecho posible, con la 

misma profundidad que nuestros antepasados comprendieron las formas tradicionales de comu-
nicación basadas en lo alfabético y lo simbólico. 

 

 

DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE CONCEPTUALIZACIÓN 

………………………………… 

El mundo de la computación ubicua está lleno de complejas arquitecturas técnicas y sociales que 
tenemos que ser capaces de entender con el fin de ser un buen usuario. Las representaciones 

virtuales en forma de archivos y de carpetas son ersatz de los archivos y carpetas reales, así como 

las arquitecturas de navegación en menús y en directorios. En la esfera digital coexisten el eti-



 
 

 
 

quetado semántico en forma de folksonomías, las taxonomías formales que definen el dominio de 

un contenido concreto, y las normas que se utilizan para crear sitios web y definir los campos en 

las bases de datos. Estos nuevos medios de comunicación necesitan de una sensibilidad muy 

característica de conceptualización, formas sofisticadas de reconocimiento de patrones y esque-
matización. Por estas razones (y otras buenas, aunque mucho más antiguas, razones educativas), 

el aprendizaje y la cibersociedad requieren de un nivel de abstracción y de estrategias metacogni-

tivas mucho mayores. Esta es la única manera de abrirse paso a través de la inmensa cantidad de 

información disponible. Los profesores necesitan pues convertirse en usuarios expertos de estas 

nuevas herramientas de creación de significados, aplicando el metalenguaje que ellos mismos y 

sus alumnos necesitan por igual a fin de comprender las posibilidades y el potencial que tienen 

en sus manos. 

 

 

CONECTAR LA MENTE INDIVIDUAL CON LA MENTE SOCIAL: 

COGNICIÓN DISTRIBUIDA E INTELIGENCIA COLECTIVA 

………………………………… 

En la era de la computación ubicua, uno no vale lo que sabe sino lo que puede llegar a saber. Esto 

es debido a que el conocimiento está al alcance de la mano gracias a los recursos tecnológicos 

disponibles. Hasta cierto punto, esto también era cierto en el pasado reciente, ya que teníamos a 

mano las bibliotecas o expertos que podíamos consultar. El conocimiento siempre ha sido distri-

buido, una labor de inteligencia colectiva. Así, el propio lenguaje, por ejemplo, es la tecnología 

más notable de cognición distribuida. Hoy en día, la inmensa cantidad de información, la inmedia-

tez en el acceso a los datos y su fácil manipulación con los nuevos dispositivos disponibles, con-

vierten a estos en extensiones de nuestras mentes. Nuestra mente sale de su receptáculo cartesiano 

(la conocida separación entre mente y materia) para convertirse en mente extendida (realizando 

algunos procesos cognitivos dentro de los dispositivos tecnológicos materiales). Aquellos que 

solían memorizar los números de teléfono seguro que se dan cuenta de que algo le sucede (o me-
jor, deja de suceder) a su mente cuando los números que necesitan están almacenados en una 

agenda electrónica o en un teléfono móvil: la agenda o teléfono recuerda por ellos. Se convierte en 

una extensión indispensable de su mente. Esto debería significar el fin de los exámenes con los 

libros cerrados. Los educadores y pedagogos deberán crear nuevas métricas para evaluar las capa-

cidades de los alumnos, para saber cómo se adquiere el saber en este nuevo entorno.  

 

 

CONSTRUIR CULTURAS DE CONOCIMIENTO COLABORATIVAS 

………………………………… 

La computación ubicua no es ajena a las formas de reflexividad social que pueden crear “comu-

nidades de práctica” para apoyar el aprendizaje. En el contexto del aprendizaje y la cibersocie-

dad, los profesores deben aprovechar las enormes energías laterales del conocimiento entre pares 

(siendo la ciencia y las publicaciones científicas un caso paradigmático) y el poder de la inteli-

gencia colectiva. Este intento de aprovechar el poder de lo colectivo y de la revisión entre pares 

debe basarse en la complementariedad que emana de las diferentes experiencias, conocimientos, 

formas de pensar y modos de ver de los estudiantes o alumnos que conforman el grupo. De este 

modo, los estudiantes o alumnos también involucran a personas que anteriormente hubieran sido 
consideradas como ajenas al proceso de aprendizaje: los padres y otros familiares, y lo amigos 

críticos u otros expertos. Las redes sociales son lugares ideales para este tipo de trabajo, ya que 

auditan de forma muy sencilla y transparente las contribuciones de cada cual. Para ello, es nece-



 
 

 
 

sario formar a los profesores para que sean capaces de crear comunidades de aprendizaje genui-

namente inclusivas, con el fin de que los estudiantes alcancen todo su potencial. 

Cada una de estas cuestiones explora y explota las posibilidades de la computación ubicua. 
Sin embargo, ninguna de ellas es un pensamiento pedagógico ni constituye una agenda social 
novedosa en la era de la computación ubicua. La diferencia con el pasado es que hoy en día no 
existe ninguna razón práctica para no adoptar e implementar estas medidas. La tecnología digital 
pone todas ellas a nuestro alcance. Un nuevo paradigma educativo podría emerger. Y a medida 
que este paradigma vaya emergiendo, también podremos encontrar educadores y pedagogos que 
vayan adquiriendo un papel de liderazgo en innovación tecnológica en el ámbito educativo. 

El aprendizaje y la cibersociedad están comenzando. Tenemos aún que desarrollar prácticas 
de vanguardia y tecnologías disruptivas que nos permitan repensar y reconstruir los contenidos, 
los procesos y las relaciones humanas de la enseñanza y del aprendizaje. 

Referencia: capítulo de introducción de los editores en el libro de Bill Cope y Mary Kalan-

tzis (eds), Ubiquitous Learning, University of Illinois Press, 2008. 
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La convergencia (mediática y creativa) 
en la educación 

Juan José Sánchez Campos, Escuela Universitaria de Magisterio “La Inmaculada”, España 
Ana Almudena Jurado Torres, Universidad de Sevilla, España 

Resumen: La educación 2.0 es la enseñanza basada en la “colaboración” e “interacción” donde el alumno tiene el papel 
primordial de su aprendizaje y donde el docente es el mediador de conocimientos, motiva y guía a sus alumnos para el 
autoaprendizaje. “Podemos distinguir varias facetas que la constituyen. En primer lugar están las actitudes que caracterizan 
la cooperación en la Sociedad del Conocimiento. En segundo, las habilidades o capacidades que deben desarrollar los 
alumnos a nivel personal y, por último, las competencias que deben adquirir para poder desenvolverse en la Sociedad del 
Conocimiento que es digital”. (de Haro, 2010, p. 29). Definimos los tres conceptos (convergencia, convergencia mediática y 
convergencia creativa) que los englobaremos en la llamada convergencia de medios. Por último, se hará un análisis mos-
trando un recorrido sobre la normativa educativa, ciñéndonos a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y 
la competencia digital. Se hablará de cómo son las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la competencia 
digital en normativa estatal (tales como la LOGSE –aunque esté derogada, puede explicar el camino a seguir –, la LOE y los 
Reales Decretos) o en los decretos autonómicos. 

Palabras clave: convergencia de medios, TIC, aprendizaje 

Abstract: Education 2.0 is the education based on “collaboration” and “interaction” where the pupil plays the main role in 
his/her own learning and where the teacher is the mediator respect to knowledge, who (the teacher) motivates and guides his 
pupils towards self-teaching. “We can differentiate several aspects constituting it. On the one hand, we have those attitudes 
that characterize cooperation in the Knowledge Society. On the other hand, the abilities or skills that the students have to 
develop at a personal level and, finally, the competences they have to acquire in order to manage on their own in the 
Knowledge Society, which is digital.” (de Haro, 2012, p: 29). In this article, the definition of the three concepts (conver-
gence, media convergence and creative convergence) is exposed, being embraced on what we can call convergence of the 
media. Finally, an analysis will be done showing an overview about the educative regulations, sticking to Information and 
Communication Technologies (ICT) and the digital competence. It will be spoken about how Information and Communica-
tion Technologies (ICT) are and how the digital competence is in the state regulations (such as LOGSE -though it has been 
abolished, it can show us where to go-, LOE and Royal Decrees) or in regulations at the level of the autonomic communities. 

Keywords: Media Convergence, ICT, Learning 

Introducción 

a educación, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua (RAE), es la acción y 
efecto de educar. Por otra parte, educar es una palabra que viene del latín educare y se define 
como dirigir, encaminar, adoctrinar. “El hombre, biológicamente y fisiológicamente desnudo 

y no especializado, ha sabido a p esar de su debilidad instintiva asegurar progresivamente, primero, 
su supervivencia y, después, su desarrollo”, según establece Faure (1973: p. 50), quién además aña-
de que “ha contribuido al destino de las sociedades en todas las fases de su evolución; ella misma no 
ha cesado de desarrollarse; ha sido portadora de los ideales humanos más nobles” (1973: p. 51). 

A partir de estos conceptos podemos entonces deducir que la educación tiene dos componentes: 
uno individual, que procura el enriquecimiento y crecimiento personal, y otro social, que pretende la 
mejora de las sociedades. Además, ese enriquecimiento tanto personal como social no tendría senti-
do si no sirviera para producir una transformación del mundo en que vivimos. Es ahí donde entra en 
juego el concepto de convergencia de medios, ya que supone una ayuda inestimable para la conse-
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cución de una educación de calidad en el siglo XXI. “La educación verdadera es praxis, reflexión y 
acción del hombre sobre el mundo para transformarlo” (Freire, 1978: p. 7). 

Con el objetivo de procurar esa transformación, las sociedades promulgan leyes que velan por 
una educación de cal idad y establecen el  i tinerario a s eguir. La principal ley que vertebra, hoy, el  
sistema educativo en España es la Ley Orgánica de Educación (LOE). Esta ley se inspira en una 
serie de principios y se orienta a l a consecución de unos fines. Se trata de principios tales como la 
concepción de la educación como un aprendizaje permanente desarrollado a l o largo de la vida; la 
equidad en  l a educación; la participación d e l a co munidad ed ucativa e n l os cen tros d ocentes; el  
desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; la flexibilidad para 
adecuar la educación a la diversidad del alumnado que nos encontraremos en los centros; la transmi-
sión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciuda-
danía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 
ayuden a  superar cualquier tipo de  discriminación, o  el reconocimiento de  la función docente de l 
maestro-profesor. En base a e stos principios el sistema educativo español se proyecta a fines rela-
cionados con la educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad 
de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación 
de las personas con discapacidad, en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los prin-
cipios democráticos de convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica 
de los mismos y en la responsabilidad individual y en el mérito y esfuerzo personal; la formación 
para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en común, la cohesión social, la cooperación 
y solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los 
seres vivos y el medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo sos-
tenible; la  adquisición de hábitos intelectuales y  técnicas de trabajo, de conocimientos c ientíficos, 
técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos saludables, el ejerci-
cio físico, deporte, y el ejercicio de actividades profesionales; la capacitación para la comunicación 
en la lengua oficial y cooficial, además de la lengua extranjera; y, para terminar, la preparación para 
el ejercicio de la ciudadanía y para la participación act iva en la vida económica, social y cultural, 
con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a l as situaciones cambiantes de la 
sociedad del conocimiento. Por todo ello, este trabajo, basado en la educación 2.0 y que expone la 
definición de los tres conceptos clave (convergencia, convergencia mediática y convergencia creati-
va), analizando las normas educativas, adquiere especial relevancia en el contexto actual de conti-
nuas transformaciones sociales. 

La convergencia de medios 

Según la RAE, la “convergencia” se establece como la unión de dos o más cosas que confluyen en el 
mismo punto. Si aplicamos este término a la comunicación, nos adentra en un mundo en el que los 
medios se  e ncuentran i nterconectados p ara of recer t oda l a información posi ble a l us uario. H enry 
Jenkins, padre de la convergencia, expresa que “la convergencia se produce en el cerebro de los con-
sumidores individuales y mediante sus interacciones sociales con los otros” (Jenkins, 2008: p. 14). 

Por su parte, la convergencia mediática es definida como “el flujo de contenido a través de múl-
tiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el co mporta-
miento migratorio d e la s a udiencias” ( Jenkins, 2008:  p. 14). L a co nvergencia mediática s e t rata, 
sobre todo, de un proceso de transformación cultural que afecta a los usos de los medios de comuni-
cación. Este proceso cultural está basado en las nuevas posibilidades de acción y participación de 
los usuarios que ha abierto la digitalización de los medios. En este sentido, “las pantallas táctiles van 
a ser otra revolución en un futuro muy próximo. Van a permitir a l@s usuari@s manipular conteni-
dos digitales con movimientos de las manos. Esta tecnología es resultado de la combinación entre el 
software y el hardware” (Osuna y Busón, 2008: p. 32), ya que la accesibilidad a los contenidos y la 
interacción co n el los v a a e nriquecer l os as pectos ed ucativos d e l os medios co mo el ementos d e 
aprendizaje permanente. 
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Uno de los rasgos más distintivos de la convergencia es que el anterior sujeto pasivo del mundo 
analógico se convierte en sujeto activo y no solo consumidor de contenidos sino productor de ellos, 
usuario activo de los medios, donde “la tecnología debe estar a n uestro servicio y no a la inversa” 
(Osuna y Busón, 2008: p. 39), pero donde hemos de ser conscientes de que podemos provocar una 
desigualdad en el acceso a la información. Hemos pasado de una web/medio catalogada como Web 
1.0, que se basaba en una comunicación textual, de solo lectura y ninguna interacción, a un medio 
denominado Web 2.0 en la que lo primordial e importante es compartir información y la colabora-
ción en la red. Un sitio web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí como creado-
res d e co ntenidos generados por l os u suarios. L uego de sembocaremos en  l a W eb 3. 0, donde e se 
mensaje se puede ver en múltiples medios o tecnologías convergentes (ordenador, tablet, smartpho-
ne y demás p lataformas móviles). S i “la tecnología de la información y d e la comunicación está 
imponiéndose en toda actividad humana. No solo han concentrado toda acción relacionada con la 
información y el conocimiento, sino que cualquier innovación social pasa por el uso de las tecnolo-
gías” (Osuna y Busón, 2008: p. 35), la sociedad ha de proveer los medios para evitar desigualdades 
originadas por diferentes niveles de acceso a esas tecnologías. 

No es suficiente con conformarse con la utilización pasiva de los medios de comunicación. Si lo 
hacemos así, además de infrautilizarlos, el resultado obtenido será pobre, pues “los medios tecnológi-
cos que se usan en nuestra sociedad no son solo textuales, sino que integran también imágenes y soni-
dos” (Osuna y Busón, 2008: p. 51). En cambio, cuando tomamos las riendas de los medios, los resulta-
dos mejoran cualitativamente de forma espectacular y  son especialmente cr eativos, porque “podemos 
afirmar que el hipertexto es la evolución lógica del texto escrito promovida por el avance de las tecno-
logías digitales” ( Osuna y Busón, 20 08: p.  54). E stamos h ablando d e l a convergencia creativa, c uyo 
máximo exponente es Borys Bustamante Bohórquez (literato, periodista y pedagogo colombiano). 

Si hablamos de la convergencia, inevitablemente tenemos que hablar sobre unos términos que 
tienen relación con ella. Éstos son: la inteligencia colectiva, la cultura participativa, y la alfabetiza-
ción mediática y multimedia. El concepto de la inteligencia colectiva es una forma de inteligencia 
que surge de la colaboración y concurso de muchos individuos o seres vivos de una misma especie. 
Según el profesor, filósofo y escritor Pierre Lévy, se refiere a l a suma de inteligencias personales 
formando un s istema colaborativo inclusivo, que suma el conocimiento de varios individuos con el 
propósito final de generar un conocimiento colectivo. Este concepto se ve impulsado con las nuevas 
tecnologías y, especialmente, con Internet, enriqueciendo el mismo, de tal forma que el conocimien-
to colectivo es mayor que la suma de los conocimientos individuales y cualitativamente más consis-
tentes. La cultura participativa es aquella que tiene una gran interacción ciudadana y un sentido de 
compartir la creación individual, las contribuciones con los demás y de los demás. Al fin y al cabo, 
lo que prima es la colaboración y el perseguir un fin común como grupo que interacciona. Ya no es 
el antiguo espectador tecnológico y mediático, sino que ahora son participantes y creadores de con-
tenidos, agentes activos de esta cultura emergente, los que generan conocimiento compartido y, por 
ello, enriquecimiento social. La alfabetización mediática es la capacidad de acceder a los medios de 
comunicación, comprender y evaluar con criterio diversos aspectos de los mismos y de sus conteni-
dos. También incluye la capacidad de establecer formas de comunicación en diversos contextos, con 
diversas herramientas y utilizando diferentes plataformas. Desempeña un papel clave en la concien-
ciación sobre el patrimonio audiovisual tanto individual como social. Y la alfabetización multimedia 
es la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información utilizando tecno-
logía digital. Implica tanto el conocimiento de cómo trabaja la alta tecnología de hoy día, como la 
comprensión de cómo puede ser utilizada. Si entendemos que “multimedia es toda producción tec-
nológica q ue t enga i ntegrados p erfectamente el  l enguaje visual, el  l enguaje sonoro y el  l enguaje 
textual y que, desde un punto de vista comunicativo, es capaz de producir una verdadera interactivi-
dad en tre l@s usuari@s y la producción misma” ( Osuna y Busón, 2008: p.  58), resulta evidente 
deducir que las personas digitalmente alfabetizados pueden comunicarse y trabajar de manera más 
eficiente, especialmente con aquellos que poseen los mismos conocimientos y habilidades. 

Será, por tanto, misión de la educación fomentar una inteligencia colectiva mediante el afian-
zamiento de una cultura participativa, utilizando para ello las alfabetizaciones mediática y multime-
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dia y, a s u vez, es tablecer los mecanismos para d isminuir la b recha d igital y la desigualdad en el  
acceso a la información. ¿Qué consecuencias ha tenido, hasta ahora, la convergencia mediática? En 
primer lugar, se ha creado una paradoja: por un lado, se ha desarrollado “una alarmante concentra-
ción de la propiedad de los medios comerciales dominantes, con un puñado de conglomerados me-
diáticos multinacionales que dominan todos los sectores de la industria del entretenimiento” (Jen-
kins, 2008:  p.  28); por  otro lado, h a a mpliado l a facilidad y l ibertad c on q ue s e pu ede da r e n 
nuestros días la participación ciudadana a t ravés de las redes digitales de comunicación. “La con-
vergencia representa un cambio cultural, ya que anima a los consumidores a buscar nueva informa-
ción y a e stablecer co nexiones e ntre co ntenidos mediáticos di spersos” ( Jenkins, 2008:  p.  15). E l 
viejo consumidor de medios, explica Jenkins, es pasivo, predecible, aislado y silente; mientras que 
el nuevo es activo, migratorio, está conectado socialmente, es ruidoso y público.  

Otro efecto de la convergencia mediática ha sido la proliferación y auge de los medios sociales, 
incluyendo las redes sociales (Facebook, MySpace, LinkedIn), los blogs, los wikis (Wikipedia), los 
podcasts, l os foros, l as c omunidades de  c ontenido ( YouTube, F lickr, P interest, I nstagram) o l os 
microblogs (Twitter), pero no tenemos que quedarnos aquí, hemos de ser conscientes permanente-
mente de que “hablar de nuevas tecnologías es un término obsoleto. Las tecnologías, por su propia 
concepción, están siempre en continuo desarrollo y es mejor referirnos simplemente a t ecnologías” 
(Osuna y Busón, 2008:  p.  115) y  seleccionar de entre el las las más adecuadas en cada momento, 
pues “las tecnologías potenciarán el concepto del «aprendizaje permanente», es decir, será necesario 
que la ciudadanía esté sometida a un reciclaje continuo” (Osuna y Busón, 2008: p. 117). 

Al respecto, tratando sobre el tema de la convergencia, es necesario detenernos en los autores 
más representativos: Henry Jenkins, Marshall Mc L uhan e Ithiel de Sola Pool. La aportación e i n-
fluencias de Henry Jenkins “se centra básicamente en la participación cultural de los fans y en todo 
lo que de colectivo tiene este fenómeno. Marcado en exceso por un planteamiento dialéctico, resalta 
la capacidad de este grupo de audiencia de manipular los textos culturales y condiciona demasiado 
la recepción e interpretación de los productos mediáticos a la condición colectiva del fan, sin apenas 
prestar a tención a  lo  d istintivo e individual de esta experiencia te levisual” (Grandío, 2009: p. 47). 
McLuhan es reconocido como uno de los fundadores de los estudios sobre los medios y ha pasado a 
la posteridad como uno de los grandes visionarios de la presente y futura sociedad de la informa-
ción. Durante el final de los años 60 y principios de los 70, McLuhan acuñó el término aldea global 
para d escribir l a i nterconexión humana a  es cala g lobal g enerada p or l os medios el ectrónicos d e 
comunicación. Es famosa su sentencia “el medio es  el  mensaje”. Definía el  mensaje de un medio 
como todo cambio que ese medio provoque en las sociedades o culturas. De esta forma, el contenido 
se convierte en una ilusión o visión, en el sentido de que este se encuentra enmascarando. Medio y 
mensaje funcionan en pareja, comprometidos más o menos, puesto que uno puede contener a otro. 
También propuso la clasificación de los medios como fríos o calientes debido a que se basa más en 
la experiencia sensorial que en el significado de las palabras. Por último, mencionar a Ithiel de Sola 
Pool, bautizado como el profeta de la convergencia mediática. Fue el primer autor que habló sobre 
este concepto en su libro Technologies of Freedom (1983), como una fuerza de cambio en el seno de 
las i ndustrias mediáticas. Su papel ha s ido relevante en el  desarrollo de las ciencias sociales, con 
especial aplicación en el desarrollo de la teoría de redes. Son también muy notables sus aportaciones 
acerca de los nuevos usos tecnológicos en los campos de la información y la comunicación, donde 
su análisis prospectivo anticipa los r iesgos y las oportunidades de la impregnación tecnológica de 
los usos sociales y culturales, consecuencia del desarrollo de la informática y las telecomunicacio-
nes espaciales. Fue un contemporáneo de Marshall McLuhan y, de algún modo, estaba en sintonía 
con el arquitecto de la ecología de medios.  

En este sentido, podemos decir que la educación está en un período de “revolución tecnológica 
que opera dentro y fuera del sistema educacional. En esta revolución tiene un poder: las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad de la información” (Bruner, 2000: p. 10). 
“Las NTIC —la digitalización de procesos vitales de la sociedad— están sirviendo de base para el 
surgimiento de un entorno completamente nuevo y diferente dentro del cual en adelante tendrán que 
desenvolverse l os p rocesos d e en señaza y ap rendizaje; en torno c aracterizado p or u n cap italismo 
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global basado en el conocimiento y por la transformación de las sociedades en sistemas vitalmente 
dependientes de flujos de información (la sociedad de la información) (…) y tienen el potencial de 
transformarla en su núcleo más íntimo. Con todo este nuevo potencial que estamos viendo con la 
tecnología “se están produciendo profundas mutaciones socio-culturales” (Bruner, 2000: p. 17). Es 
el momento en el que la educación utilice estas tecnologías para, apropiándose de ellas, producir 
profundos cambios que enriquezcan tanto a nivel individual como social. 

En esta experiencia de convergencia, el aprendizaje que se propone es un aprendizaje interacti-
vo. La prioridad de este proceso de aprendizaje interactivo es “autorizar y alentar la libre expresión 
de los estudiantes” (Silva, 2005: p. 225). Los dicentes serán el centro del proceso, donde el profeso-
rado no transmitirá su conocimiento, sino que guiará al alumnado por este camino interactivo de la 
convergencia. C on l a a yuda d e l os r ecursos t ecnológicos y a udiovisuales q ue e ncontramos e n l a 
sociedad tenemos que modificar el modelo de comunicación prevaleciente de esta docencia donde 
existía la concepción bancaria de la educación por una “pedagogía del oprimido” al estilo de lo que 
proponía Paulo Freire en el libro con el mismo título del año 1970. Dicha propuesta, en la actuali-
dad, no r esulta nada descabellada, ya que propone ex actamente lo mismo q ue se destaca en  e ste 
trabajo de convergencia: que los alumnos sean los constructores de su aprendizaje, que se produzca 
un cambio en la relación docente-dicente. Al fin y al cabo, la educación es un proceso de desarrollo 
cultural y humano. Por lo tanto, tenemos que animar en la idea de la educación como práctica de la 
libertad, y que la educación lo sea en el sentido de transformación de la sociedad, de acuerdo a los 
tiempos q ue vivimos. E ste es  el  d esafío q ue d ebemos ace ptar t odos l os e ducadores y , pa ra e llo, 
ahora tenemos los medios tecnológicos que lo pueden hacer posible. 

TIC y competencia digital en educación 

Los avances tecnológicos en los campos de la informática y las telecomunicaciones de la sociedad 
de la información son ya un hecho consolidado, que afecta no solo a la sociedad sino también a los 
poderes públicos, y es responsabilidad de ellos l levarlos a la práctica. Por ejemplo, el Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, en su artículo 34, reconoce el derecho a acceder y usar las nuevas tecno-
logías y a participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, 
mediante los medios y recursos que la ley e stablezca. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, señala entre sus fines el crear las condiciones 
de confianza en el uso de los medios electrónicos, estableciendo las medidas necesarias para la pre-
servación d e l a i ntegridad d e l os d erechos f undamentales y, en es pecial, los r elacionados co n l a 
intimidad y la protección de datos de carácter personal, por medio de la garantía de la seguridad de 
los s istemas, lo s datos, la s comunicaciones y los servicios electrónicos (Decreto 1/2011, de 11 de  
Enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comu-
nicación en la administración de la Junta de Andalucía).  

Educativamente hablando, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se pue-
den definir como el conjunto de herramientas tecnológicas desarrolladas para gestionar información. 
También agrupan los elementos y las técnicas usadas en la transmisión de ésta. De una u otra forma, 
se e ncuentran presentes en  t odos l os ám bitos d e n uestra vida, p rincipalmente en  l a i nformática, 
Internet y las telecomunicaciones, y la han transformado, por lo que ahora tienen un lugar importan-
te y han revolucionado la sociedad hasta convertirla en la actual sociedad 2 .0. Esta revolución ha 
sido propiciada por la aparición de la  tecnología d igital, que, unida a l a aparición de  ordenadores 
cada vez más potentes, ha permitido a la humanidad desplegar lo más poderoso que tiene: la infor-
mación y el conocimiento. El uso de las TIC ayudaría a disminuir la brecha digital existente en esta 
sociedad y esto hará que los usuarios las utilicen como medio tecnológico para el desarrollo de sus 
actividades a l o largo de la vida, ya que “las tecnologías potenciarán el concepto del «aprendizaje 
permanente», es  d ecir, s erá n ecesario q ue l a ci udadanía, es té s ometida a u n r eciclaje continuo” 
(Osuna y Busón, 2008: p. 117). En este sentido, podemos entender que hemos de dar un paso más 
allá: convertir las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC). 
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Según la diferente normativa educativa estatal (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, y Real Decreto 1513/2006, de 7 de Diciembre, por el que se establecen las enseñanzas míni-
mas de la Educación Primaria), que reflejan en un segundo nivel de concreción los diferentes decre-
tos autonómicos, las competencias básicas son el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes 
adecuados al  contexto que todo el  alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa y la integración social. 

Y respecto a la competencia básica que nos ocupa, tratamiento de la información y competencia 
digital (objeto de esta reflexión) se define como la disposición de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. Incorpora diferentes habi-
lidades, que van desde el acceso a la información hasta su transmisión en distintos soportes una vez 
tratada, incluyendo la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como ele-
mento esencial para informarse, aprender y comunicarse. 

Se analizará cronológicamente lo que ha sido la educación, concretamente las tecnologías de la 
información y la comunicación, además de la competencia d igital, es  decir, la educación mediática, 
en su faceta social y cultural en la sociedad de cada época. Para ello, utilizaremos la Constitución del 
año 1978, la Ley Orgánica 8/1985 Reguladora del derecho a la Educación (LODE), la Ley Orgánica 
de O rdenación G eneral d el Si stema E ducativo (LOGSE), y  la act ual ley o rgánica ed ucativa aú n en  
vigor llamada la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). 

 

 

Figura 1: Mapa conceptual sobre el concepto de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
Fuente: Sánchez y Jurado, 2014. 
 

TIC y competencia digital en la LOGSE 

Todo comienza con la norma suprema a la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos, 
la Constitución Española del año 1978, que está en vigor desde el 29 de diciembre del mismo año. 
Por primera v ez, s e p roclama el d erecho a l a ed ucación y l a l ibertad d e en señanza. T ambién se 
muestra que el fin de la educación será el pleno desarrollo de la personalidad humana respetando los 
derechos y libertades fundamentales. La enseñanza básica será obligatoria y gratuita. Se reconoce a 
las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a l os 
principios constitucionales. Sobre los poderes públicos se dice que garantizarán el derecho que asis-
te a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias c onvicciones, a demás de l de recho de  todos a  l a educación, m ediante u na programación 
general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de 
centros docentes. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos 
que la ley establezca, así como inspeccionar y homologar el sistema educativo p ara garantizar el 
cumplimiento de las leyes. 

Aunque en el artículo 27 de la Constitución se expone el derecho de todos los ciudadanos a una 
educación, no es hasta, aproximadamente, siete años después cuando se promulga una ley que regu-
la este derecho, i neludible para toda persona. Esta ley es la Ley O rgánica 8/1985, de 3 de Julio, 
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Reguladora del Derecho a la Educación (LODE). En ella todos los españoles y los extranjeros resi-
dentes en España tienen derecho a u na educación básica que les permita el desarrollo de su propia 
personalidad y la realización de una actividad útil a l a sociedad. Esta educación será obligatoria y 
gratuita en el nivel de educación general básica y, en su caso, en la formación profesional de primer 
grado, así como en los demás niveles que la l ey e stablezca. También t ienen derecho a acceder a 
niveles superiores de educación, en función de sus aptitudes y vocación, sin que en ningún caso el 
ejercicio d e es te d erecho es té s ujeto a d iscriminaciones d ebidas a l a cap acidad eco nómica, n ivel 
social o lugar de residencia del alumno. 

Le sucede cronológicamente la Ley Orgánica General del Sistema Educativo (LOGSE), que fue 
promulgada el día 3 de octubre del año 1990. Esta norma plantea en el artículo 2  que el sistema 
educativo se organizará en niveles, etapas, ciclos y grados de enseñanza de tal forma que se asegure 
la t ransición entre los mismos y, en su caso, dentro de cada uno de el los. Tendrá co mo principio 
básico la educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos para aprender por sí mismos y 
facilitará a l as personas adultas su incorporación a l as d istintas e nseñanzas. Además no s habla de 
qué principios están desarrollados en la actividad educativa, de entre los que destacamos los referen-
tes a la educación mediática y TIC.  

Estos principios son la formación personalizada propiciada por una educación integral en cono-
cimientos, de strezas y valores morales de  los alumnos e n t odos los á mbitos de  la vida, personal, 
familiar, social y profesional, y la autonomía pedagógica que tienen los centros dentro de los límites 
establecidos por la ley para desarrollar actividades educativas. En el primer título, dedicado a las 
enseñanzas d e r égimen g eneral, n os muestra q ue el  s istema ed ucativo d ispondrá d e l os r ecursos 
necesarios, ya sean materiales o  humanos, para que cualquier alumno, con necesidades educativas 
especiales o no, pueda alcanzar, dentro del mismo sistema, los objetivos establecidos con carácter 
general para todos los alumnos. 

Un autor importante en este ámbito, Álvaro Marchesi, nos plantea en un artículo llamado “Refor-
mas educativas: mitos y realidades” (publicado en la  Revista Iberoamericana) que las reformas más 
importantes surgidas de la LOGSE se han dirigido a mejorar la calidad de la enseñanza desarrollando 
la cualificación y formación de los profesores, la programación docente, los recursos educativos y la 
función directiva, la innovación y la investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la 
inspección educativa y la evaluación del sistema educativo. Propone el autor establecer distintos nive-
les de decisión en el diseño del currículo: nacional, autonómico y específico de cada escuela. Se defi-
nen los objetivos educativos en términos de capacidades y se incluyen contenidos transversales vincu-
lados a l a ed ucación e n v alores d e l os alumnos e n t odas l as ár eas c urriculares. J unto c on e stas 
propuestas que configuran el diseño del currículo, se impulsan iniciativas relacionadas con la forma-
ción de los profesores y la elaboración de materiales para facilitar el desarrollo del currículo.  

Con todas estas propuestas, se podría añadir que en el quehacer educativo tiene que tener un lu-
gar muy importante la educación mediática y, por ende, la convergencia mediática. Cualquier do-
cente se ha de formar educativamente hablando a lo largo de la vida, pero sin dejar aparte la faceta 
tecnológica, y a hí quedan i ntegradas l as r edes sociales y l a co nvergencia. ¿P or q ué se tiene q ue 
formar en las redes sociales o en la tecnología? La respuesta conduce a esa poderosa labor, no solo 
educativa, sino social que tiene el docente sobre el alumno, sin olvidar que ahora todos sabemos que 
la sociedad se halla en la senda de una web 2.0. 

TIC y competencia digital en la LOE 

La Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), como ya hemos avanzado, es la Ley 
Orgánica aún vigente en el sistema educativo español. Si analizamos dicha norma, ya en el mismo 
preámbulo se sostiene la garantía del acceso de todas las personas a las TIC. Aunque la ley contem-
pla esta garantía, en la actualidad, en la práctica, no es así; dependerá de la localización del centro y 
las car acterísticas d el mismo y, s obre t odo, de l as i nfraestructuras n ecesarias p ara mantener es as 
TIC, co mo p uede s er u na co nexión a l a r ed ad ecuada. E sto tiene r epercusiones, por  e jemplo, e n 
zonas rurales que por cuestiones referidas al  acceso a I nternet, ajenas al  propio centro, no puedan 
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aprovecharse de las TIC como s í podría un colegio situado en una zona urbana. Aunque suene a 
quimera o utopía, todo centro debería trabajar y avanzar con las TIC en su quehacer educativo dia-
rio, ya que para conseguir una auténtica educación de calidad hemos de ser capaces de integrar la 
convergencia mediática en la misma. 

En el título preliminar podemos observar que hay una serie de principios y fines, que podrían 
ser afines a es a experiencia mediática de la convergencia. La educación permanente desarrollada a 
lo largo de toda la vida es uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo español y 
ahora, con el poder de las tecnologías, con más ahínco hay que fomentarla. Si integramos las tecno-
logías educativas, estamos fomentando y promocionando la investigación, la experimentación y la 
innovación educativa. El sistema educativo español, entonces, se orientará a la consecución de obje-
tivos, algunos de los cuales se pueden relacionar con las tecnologías de la información y la educa-
ción mediática. Si queremos fomentar la educación en el respeto de los derechos y libertades fun-
damentales, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas con discapacidad y la capacidad del alumnado para regular 
su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creati-
vidad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor, algunas de las herramientas más útiles son la 
utilización de las T IC y la convergencia de medios co mo herramienta de construcción de conoci-
miento y transformación social. 

Asimismo, la LOE, en el título relativo a l a ordenación de las enseñanzas, nos plantea que co-
rresponde a las administraciones aportar por una primera aproximación a la lengua extranjera en los 
aprendizajes del segundo ciclo de la Educación Infantil, especialmente en el  último año. También 
destaca una primera aproximación a la lectura y a la escritura, además de experiencias de iniciación 
temprana en habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y la comunicación, 
así como en la expresión visual y musical.  

En la siguiente etapa educativa, la Educación Primaria, vemos que su finalidad es proporcionar 
a t odos l os n iños y niñas u na ed ucación q ue permita af ianzar s u d esarrollo p ersonal y  s u p ropio 
bienestar, adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la 
lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de traba-
jo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. Uno de los objetivos de esta etapa es 
la iniciación en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comuni-
cación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.  

La et apa d e l a ed ucación b ásica t ermina co n l a E nseñanza S ecundaria O bligatoria. L a E SO 
plantea lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la cultura, especial-
mente en sus aspectos humanístico, artístico, c ientífico y tecnológico; desarrollar y consolidar en 
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para 
su inserción laboral y formarles para el  ej ercicio de sus derechos y obl igaciones en la vida como 
ciudadanos. Uno de los objetivos de esta etapa, que serviría para desarrollar esta experiencia de la 
convergencia, es  el  desarrollo de destrezas básicas en la u tilización de las fuentes de información 
para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos y una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Tanto en el nivel educativo de 
la Educación Primaria como en la Secundaria la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la 
comunicación audiovisual, las TIC y la educación en valores se trabajarán en todas las áreas. 

Por su parte, el Bachillerato, primer nivel de una educación no-obligatoria, tiene como finalidad 
proporcionar a los alumnos formación, madurez intelectual y humana, conocimientos y habilidades 
que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y 
competencia. Sus objetivos más relacionados con las TIC y la convergencia son los s iguientes: la 
utilización de una manera solvente y responsable de las tecnologías de la información y la comuni-
cación; el acceso a l os conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y el dominio de las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida; y el conocimiento y valoración de la contribu-
ción de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sen-
sibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 
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Para los docentes, las administraciones educativas promoverán la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación y la formación en lenguas extranjeras, estableciendo programas 
específicos de formación en este ámbito. El Ministerio de Educación y Ciencia podrá ofrecer pro-
gramas de formación permanente de carácter estatal, dirigidos a profesores de todas las enseñanzas 
reguladas en la presente Ley y establecer, a tal efecto, los convenios oportunos con las instituciones 
correspondientes. El cuarto t ítulo de la LOE, dedicado a l os centros docentes, es donde las TIC y 
educación mediática ocupan un lugar importante. La actual legislación subraya que corresponde a 
las administraciones dot ar a  l os c entros pú blicos de  l os m edios materiales y h umanos n ecesarios 
para o frecer una educación de cal idad y garantizar la igualdad de  oportunidades. Los centros dis-
pondrán de la infraestructura informática necesaria para garantizar la incorporación de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación en los procesos educativos. Son los colegios que escolari-
cen alumnado con necesidad específica de apoyo educativo los que recibirán, además, los recursos 
complementarios necesarios para at ender ad ecuadamente a es te al umnado. E n o tras p alabras, l os 
colegios estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para ofrecer 
una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. 

Resulta significativo que el título dedicado a la evaluación del sistema educativo también incide 
en la cultura de la convergencia: las TIC son un elemento indispensable en la evaluación de la activi-
dad ed ucativa. T iene co mo f inalidad co ntribuir a m ejorar la calidad y l a eq uidad d e l a educación, 
orientar l as p olíticas educativas, au mentar l a eficacia del s istema ed ucativo, o frecer información 
sobre e l gr ado de  c umplimiento de  l os obj etivos de  m ejora e stablecidos por  l as a dministraciones 
educativas, y  p roporcionar i nformación sobr e e l gr ado de  c onsecución de  l os obj etivos e ducativos 
españoles y europeos, así como del cumplimiento de los compromisos educativos contraídos en rela-
ción con la demanda de la sociedad española y las metas fijadas en el contexto de la Unión Europea. 

La LOE plantea, pues, un escenario para el buen uso de las TIC, integrándolas en la práctica do-
cente, donde l a convergencia de medios puede ser un e lemento esencial para l a consecución de  sus  
fines. No obstante, la práctica difiere de lo plasmado en la ley, ya que no son todos los maestros los 
que es tán formados en una alfabetización y  educación mediática y , además, en  las TIC hay gr andes 
diferencias e n c uanto a  e quipamiento o  c onectividad e ntre unos y otros c entros, a sí c omo una  f alta 
notable de l iderazgo tecnológico por parte de los equipos di rectivos. Si bien la LOE, en su plantea-
miento, es  una ley avanzada en la u tilización de las TIC como medio de aprendizaje y de evitar de-
sigualdades, no es menos cierto que su implantación ha sido desigual, no ya geográficamente hablan-
do sino también entre centros de la misma zona e, incluso, entre el profesorado de un mismo contexto. 

TIC y competencia digital en otros decretos 

Analizar l os R eales D ecretos es an alizar l as en señanzas m ínimas q ue p ropone el  E stado en  cad a 
nivel educativo, ya sea el Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 
enseñanzas mínimas del segundo ciclo de educación infantil, o el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la educación primaria. 

Uno de los ámbitos de experiencia o materias educativas que trata este Real Decreto 1630 de las 
enseñanzas mínimas de la primera etapa educativa (educación infantil) es la comunicación y repre-
sentación de los lenguajes. Las distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo en 
la sociedad. Podemos hablar del lenguaje verbal, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el len-
guaje au diovisual y d e l as t ecnologías d e l a i nformación y l a co municación. La n ecesidad de  l a 
expresión en un lenguaje audiovisual tiene que ser importante en esta etapa, pues los alumnos se 
inician en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o reproductores de sonido e 
imagen como elementos de comunicación. Esta comunicación nos acerca tanto al visionado como a 
la producción de audiovisuales y también a un uso moderado y crítico de los medios audiovisuales y 
de las TIC. También en el Real Decreto 1513 (el que establece las enseñanzas mínimas en las mate-
rias educativas del período que va desde los 6 hasta los 12 años) aparece la aportación que han he-
cho las tecnologías de la información en las asignaturas y que, en la actualidad, podemos aprovechar 
en la experiencia de la educación mediática. 
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El área de Lengua Castellana y Literatura contribuye al tratamiento de la información y compe-
tencia d igital en  c uanto q ue proporciona co nocimientos y d estrezas p ara l a b úsqueda, s elección, 
tratamiento de la  in formación y comunicación para la comprensión de d icha información. El cu-
rrículo del área incluye el uso de soportes electrónicos en la composición de textos, lo que significa 
algo más que un cambio de soporte, ya que afecta a l as operaciones mismas que intervienen en el  
proceso d e escritura ( planificación, ejecución del t exto, revisión…) y q ue co nstituyen uno de l os 
contenidos básicos d e esta área. P ero, además, los n uevos medios d e comunicación digitales que 
surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura, lo que permite concebir 
el aprendizaje de la lengua escrita en el marco de un verdadero intercambio comunicativo.  

En el  campo de las Matemáticas, éstas se suman a l a adquisición de la competencia en trata-
miento de la información y competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque proporcio-
nan destrezas asociadas al  uso de los números, tales co mo la co mparación, la aproximación o  las 
relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando así la comprensión de informacio-
nes que incorporan cantidades o medidas. Por otra parte, a través de los contenidos del bloque cuyo 
nombre es  p recisamente el de tratamiento de l a información s e contribuye a l a utilización d e los 
lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. En me-
nor escala, la iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la com-
prensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la competencia digital.  

El Conocimiento del medio natural, social y cultural supone un área que contribuye también de 
forma relevante al tratamiento de la información y competencia digital. En la Educación Artística es 
fundamental el uso de la tecnología como herramienta para mostrar procesos relacionados con la 
música y las artes visuales y para acercar al alumnado a l a creación de producciones artísticas y al 
análisis de la imagen y sonido y de los mensajes que éstos transmiten. De igual manera se plasma el 
desarrollo de la competencia en la búsqueda de información sobre manifestaciones artísticas para su 
conocimiento y disfrute, para seleccionar e i ntercambiar informaciones referidas a á mbitos cultura-
les del pasado y del presente, próximos o de otros pueblos.  

En el  caso de la Educación Fí sica, el  tratamiento de la información y la competencia d igital se 
adquiere desde la valoración crítica de los mensajes y estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de 
los medios de información y comunicación. Respecto a la lengua extranjera, ésta ofrece la posibilidad 
de comunicarse en tiempo real con cualquier parte del mundo y también el acceso de información. 

En cada decreto autonómico, la competencia digital aporta alguna característica a cada área del plan 
de estudios de Educación Primaria. A continuación, a modo de resumen, se sintetizan las contribuciones 
más importantes de esta competencia a las distintas áreas, que hacen referencia a la inclusión de las TIC 
en el currículo de esta etapa y como instrumento facilitador para el desarrollo de dicho currículo:  

Conclusiones 

De la lectura de nuestro ordenamiento jurídico educativo se desprende que la utilización de las TIC 
en la educación ha de ser un elemento primordial para el desarrollo del currículo, pero no es menos 
cierto que la puesta en práctica de esas leyes deja bastante que desear, bien por las desigualdades en 
el acceso a esas tecnologías, tanto por parte de las familias como por parte de los centros, o debido a 
la inadecuada formación del profesorado para la necesaria apropiación de ellas que pueda dar lugar 
al cambio metodológico necesario e imprescindible para su implantación en el aula. 

Las TIC, o, mejor, las TAC, no solo suponen el uso de una nueva herramienta didáctica en la 
educación sino que se alzan como un cambio en el paradigma tanto del docente como de la propia 
concepción de la educación. Si las utilizamos exclusivamente como una nueva herramienta, eso sí, 
muy visual y atractiva, estaremos infrautilizándola, ya que estaremos perdiendo su mayor potencia-
lidad: la de producir cambios esenciales en la construcción del propio aprendizaje en el alumnado y 
la de establecer nuevos roles en la relación profesor-alumno. Para una educación del siglo XXI no 
podemos utilizar tecnologías del siglo XX, aunque tampoco podemos desarrollar metodologías del 
siglo XX. Si nos quedamos en la utilización, más o menos masiva, de las tecnologías digitales apli-
cadas a la educación, lo único que conseguiremos será cambiar exclusivamente la forma en la que se 
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adquieren conocimientos, sin embargo, no entraremos en el fondo de la cuestión, en la forma en que 
se co nstruye d icho conocimiento. E n ca mbio, s i utilizamos es tas nuevas herramientas d e l as q ue 
disponemos hoy en dí a para transformar las metodologías del aprendizaje nos si tuaremos, proba-
blemente, ante un camino más largo y laborioso, pero que producirá efectos mucho más permanen-
tes y efectivos tanto en el aprendizaje individual como en la capacidad de la sociedad para adaptarse 
a un mundo cambiante. Para ello, y como conclusión de este artículo, nada mejor que citar al minis-
tro de Educación y Ciencia, durante los años 1981-82, Federico Mayor Zaragoza, con la frase “No 
se puede hacer reformas educativas sin escuchar”. Esta frase nos plantea la necesaria responsabili-
dad d e es cuchar a la s ociedad cuando se hace una r eforma educativa. Nadie mejor que l a propia 
sociedad, en la que todos vivimos y formamos parte de ella, sabrá qué es lo mejor para ésta desde el 
punto de vista educativo. Si en las siguientes reformas no se tienen en cuenta las TIC, las herramien-
tas audiovisuales, tales como son productos como películas, series, videojuegos, etc., y, de manera 
esencial, los cambios metodológicos que su uso conllevan, serán unas reformas estériles que adole-
cerán, como las anteriores, de quedarse en la superficie y no entrar en el fondo de la problemática de 
la educación. Si estas tecnologías son importantes en la vida “fuera de la escuela”, si son utilizadas 
masivamente por el alumnado, ¿por qué no apropiarnos de ellas para llevarlas a la escuela? ¿Por qué 
no servirnos de ellas para cambiar tanto la forma de enseñar como la manera de aprender? 

 

 

Figura 2: Mapa conceptual sobre las aportaciones de la competencia digital a las áreas de Educación 
Primaria (considerando a todos los decretos autonómicos) 
Fuente: Sánchez y Jurado, 2014 
 
Las consecuencias positivas serán múltiples, y el más importante beneficiado será el propio alumno. 
Por ejemplo, con los videojuegos se desarrollan en los d icentes habilidades cognitivas, motoras y 
espaciales, ad emás d e au mentar l a cr eatividad y  fomentar la co laboración en tre u suarios. T odas 
estas enormes ventajas se amplían y multiplican si se considera el juego en grupo. Algunos video-
juegos online o en red podrían ser empleados en clase como herramienta para que los alumnos pu-
dieran colaborar entre sí en el desarrollo de actividades o en la resolución de problemas. Los video-
juegos y l as T IC, d e u na manera más i nvisible, t ransmiten co ntenidos y v alores, los a lumnos 
adquieren más destrezas y seguridad en el mundo digital, aprenden a compartir, potencian habilida-
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des psicomotrices y adquieren nuevos conocimientos. Con las herramientas digitales colaborativas, 
de las que ya hoy disponemos, es factible crear conocimiento compartido que se enriquece con las 
aportaciones de t odos y, a su vez, produce en riquecimiento p ersonal y se p otencia la perspectiva 
social de la educación. “Vuestra obligación es cambiar el mundo si podéis”. De nuevo, otra famosa 
frase q ue ad quiere significado en  el  co ntexto act ual. Ésta f ue pronunciada por  el p rofesor M ark 
Thackeray en la película Rebelión en las aulas (1967), una historia de un ingeniero negro (Sidney 
Poitier) que está en paro y acepta un empleo como profesor de un curso de estudiantes rebeldes, en 
un colegio de los barrios bajos de Londres. Sus alumnos son un grupo de chicos desordenados, inso-
lentes y groseros, pero, en el fondo, no se trata de jóvenes asociales, sino solamente son el reflejo de 
una escuela que no cubre sus expectativas ni les aporta lo que esperan de el la. Thackeray intenta 
ganárselos utilizando los métodos tradicionales, sin embargo, pronto se percata de que debe cambiar 
de estrategia si quiere salir con éxito de la empresa. En ese sentido, la educación, la verdadera edu-
cación, ha de ser capaz de formar personas críticas, con las habilidades y destrezas suficientes para 
ser capaces de producir mediante su acción individual y colectiva la transformación de la sociedad. 
Y, para ello, las tecnologías son herramienta fundamental de la actualización docente, del trabajo del 
alumnado y, probablemente, el motor más potente de transformación social. 
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El modelo de administración del conocimiento 

MACOSC-IASC 
 

Octavio Orozco y Orozco, Computadoras Objetos y Comunicaciones S.A. de C.V., México 
 

Resumen: La dificultad para adecuar los programas de código abierto limita la utilización de este bien público en las 

pequeñas organizaciones que desarrollan software, pues realizar esta actividad para código de tamaño considerable y 

especializado requiere de un uso intensivo del conocimiento organizacional que se considera necesario administrar. En este 

artículo argumento que la concepción de conocimiento organizacional y el modelo de su administración vigentes son insufi-

cientes en este caso. Así, a partir de concebir al conocimiento organizacional como un sistema complejo de acciones en 

ejecución, conjeturo que para atender la necesidad de estas organizaciones es pertinente un modelo de administración del 

conocimiento conformado por tres sistemas de acciones denominados Uso, Adecuación y Contribución. Para probar la 

pertinencia del modelo, realizo el diseño mixto de un método de investigación-acción de sistemas complejos y lo utilizo para 

estudiar el complejo empírico. Asimismo, presento los resultados de intervenir con el método una de estas organizaciones en 

México para implementar el modelo. Concluyo, a partir de las explicaciones del funcionamiento del sistema complejo, que el 

modelo que propongo es pertinente para atender la necesidad de administrar el conocimiento en la organización de estudio. 

Palabras clave: administración del conocimiento, sistemas complejos, software de código abierto 

 

Abstract: The difficulty in adapting open source software limits the use of this public good in small software development organiza-

tions, as to carry on this activity for a sizable and specialized open source software requires intensive organizational knowledge that 

is deemed necessary to be managed. In this article I argue that the current conception of organizational knowledge and methods for 

its management are insufficient in such case. Thus, from conceiving organizational knowledge as a complex system of actions being 

executed, I hypothesize that to attend the need of these organizations it is pertinent to apply a model to manage organizational 

knowledge which consists of three systems of actions by the name of Usage, Adaptation and Contribution. To test the pertinence of 

the model I design a mixed methods research based on action-research and complex systems theory, and apply this research method 

to study the empirical complex. I then present the results of intervening, with the use of this method, one of those organizations in 

Mexico to implement the model. My conclusion is, based on the explanation of the inner workings of the complex system, that the 

model I propose is pertinent to fulfill the need of knowledge management in the subject organization. 

Keywords: Knowledge Management, Complex Systems, Open Source Software 

 

Introducción 

ualquier persona que sea usuario de Internet o de alguno de la gran mayoría de teléfonos móvi-
les avanzados es, también y quizá sin saberlo, usuario de programas de código abierto. El am-
plio alcance de esta tecnología –considerada como un bien público, al que es posible acceder 

de manera libre— y el impacto que tiene en la sociedad son innegables porque los programas de códi-
go abierto son parte de los cimientos sobre los que operan cotidianamente Internet y dichos teléfonos. 

En el caso de Internet estos cimientos consisten de tres tecnologías esenciales: protocolos bási-
cos de comunicación TCP/IP, sistema de nombres de dominio DNS y correo electrónico email; esos 
cimientos continúan su evolución con sendos programas o software de código abierto: BSD Sockets, 
BIND y sendmail. Para el caso de la mayoría de los teléfonos móviles avanzados o smartphones, 
dichos cimientos son sistemas operativos de código abierto: Linux, en el caso de Android de Google 
y FreeBSD (BSD Berkeley Unix) en el caso de iOS de Apple. Si caracterizamos el alcance de esta 
tecnología con porcentajes, tenemos que: en el mercado de equipos de cómputo, un 14.7% de servi-
dores —para el cuarto trimestre del 2009— en todo el mundo se vendió con Linux (IDC, 2010), 
mientras que el 89.2% de las supercomputadoras utilizaron como sistema operativo Linux 
(TOP500.Org, 2010). Para 2011, el 52.5% de los teléfonos celulares avanzados utilizaron un sistema 
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operativo con Linux (Econsultancy, 2011); y para el 2012, el 68.8% utilizaron Android y el 18.8% 
utilizaron iOS, por lo que el 87.6% del mercado global de 722 millones de teléfonos celulares avan-
zados utilizó software de código abierto (IDC, 2013). De esta forma, un usuario de servicios de 
correo electrónico, mensajes cortos, o de búsqueda en Internet, y un usuario de teléfonos celulares 
avanzados son prácticamente usuarios de software de código abierto (Orozco, 2011). La relevancia 
del software de código abierto estriba en que permite que cualquier organización se beneficie de su 
uso y contribuya a incrementar su valor. Utilizaré el nombre “software de código abierto” de manera 
consistente en este trabajo para denominar, con un atributo común, a un conjunto de programas que 
es amplio y relevante. El atributo común con el que caracterizo este software es que permite ejecu-
tar, estudiar, modificar —como se juzgue pertinente— y redistribuir el código en el que está escrito 
el software. Este atributo se especifica usualmente en una parte de la licencia de uso del software y 
hay múltiples opciones con importantes diferencias en ese ámbito1. 

Sin embargo, la dificultad para adecuar los programas de código abierto limita utilizar ese bien 
público en las pequeñas organizaciones que desarrollan software, pues realizar esta actividad para 
código de tamaño considerable y especializado requiere de un uso intensivo del conocimiento orga-
nizacional que se considera necesario administrar. Así, estas pequeñas organizaciones en el caso de 
que se planteen como objetivo adecuar software de código abierto porque lo requieren para prestar 
sus servicios o proveer los bienes que son una parte esencial de su razón de ser, enfrentan la necesi-
dad de administrar el conocimiento organizacional para lograr ese objetivo. 

En este trabajo argumento que el modelo vigente de administración del conocimiento, que divi-
de en una faceta explícita y una tácita al conocimiento organizacional, es insuficiente para las pe-
queñas organizaciones que desarrollan software, lo que las enfrenta a un problema porque dicho 
conocimiento dual les es inaccesible, en el caso de que requieran adecuar programas de código 
abierto (sección 1). Propongo entonces, una nueva concepción de conocimiento organizacional y un 
modelo de administración del conocimiento (sección 2), así como un método para investigar su 
implementación en una organización sujeto de estudio (sección 3). Integro el modelo MACOSC-
IASC (sección 4) y presento el estudio empírico en el que describo el resultado de intervenir con él 
la organización (sección 5). Concluyo el trabajo con la discusión correspondiente. 

El problema 

Problema práctico 

Cuando las pequeñas organizaciones que desarrollan software se proponen adecuar software de cód i-
go abierto tienen la necesidad de administrar el conocimiento organizacional y enfrentan una disyun-
tiva al pretender hacerlo a partir de la concepción dual vigente, que lo divide en tácito y explícito. 

La necesidad como problema práctico se hace evidente al considerar el límite o umbral en el 
tamaño del software, T0, que se ha definido empíricamente con la relación: 

LCT 50000   
Esto equivale a un desarrollo de software que consiste de 100 páginas de código fuente, en un 

lenguaje de programación de alto nivel, y toda la documentación asociada necesaria. También es 
equivalente a una carga de trabajo, para un solo desarrollador de software, de más de un año de 
acuerdo a la productividad promedio en la industria (Wang, 2008, 12-14). En el área de sistemas 
operativos de código abierto, una versión hecha pública en 2009 del kernel Linux conocida como 
linux-2.6.29 tiene un tamaño de Tl = 7 707 587 líneas de código abierto en lenguaje “C”. En el área 
de arquitecturas estándares de cómputo distribuido para la integración de aplicaciones empresariales, 
con el estándar de la industria CORBA (OMG, 2012a), una versión del ORB conocida como JacORB 
2.3.1 tiene un tamaño de Tj = 201 168 líneas de código abierto en lenguaje “Java”. Desarrollar y ade-

                                                
1 Véase para introducirse al tema (Tucker, Morelli y De Silva, 2011: 16-18), (Goldman y Gabriel, 2005: 129); y para licen-
cias específicas (Free Software Foundation, 2010b), (Open Source Initiative, 2013). 

18



OROZCO: EL MODELO DE ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO… 

 
 

cuar esa cantidad de software hace indispensable involucrar a varios especialistas2 y por ello se 
considera necesario administrar el conocimiento organizacional en las pequeñas organizaciones 
que desarrollan software, cuando el desarrollo implica adecuar este software. Sin embargo, en ese 
caso enfrentan una disyuntiva, pues necesitan administrar el conocimiento organizacional y por tres 
razones no es posible hacerlo con la concepción y modelo de conversión vigentes3. 

La primera razón, es que no se cuenta usualmente —de manera vinculante y directa— con los 
desarrolladores que tienen el conocimiento tácito correspondiente para adecuarlo. La segunda razón, 
es que no se cuenta usualmente con el conocimiento explícito, en la forma de documentación del 
software, que propicie la adecuación del código en el que fue escrito. 

Al expresar estas dos razones con el modelo de conversión vigente tenemos: 
 La socialización es insuficiente para el caso en que es necesario realizar adecuaciones o 

localizaciones específicas. Este caso se explica porque no es el interés inmediato de los 
desarrolladores del software de código abierto resolver los problemas de la pequeña organización. 
No obstante, se reconoce que la socialización es útil para para el caso que es necesario 
resolver fallas o problemas en el software de código abierto4. Este caso se explica porque 
resolver los errores de los programas usualmente si es de interés para los desarrolladores 
del software de código abierto. Una alternativa reciente consiste en contratar —disponible 
en ciertos casos de software de código abierto— alguna empresa que se dedique a proveer 
servicios especializados, que van desde resolver de manera oportuna los errores reportados 
hasta realizar adecuaciones o localizaciones específicas. Por los costos involucrados, esta 
opción es, sin embargo, usualmente solo viable para organizaciones de mayor tamaño. Se 
podría caracterizar la socialización en este caso como una relación en la que se observa 
también una disyuntiva de asimetría de información5. 

 La externalización es insuficiente porque los integrantes de la pequeña organización no son 
los creadores del software y —sobre todo al inicio del proyecto— no tienen los recursos 
para intentar documentarlo. Como ya se ha afirmado, los creadores del software, por su 
parte, usualmente no lo documentan. 
No obstante, se reconoce que hay algunos casos de software de código abierto en que se ha 
generado documentación, creada por algunos desarrolladores o por terceros, y que falta buen 
trecho por recorrer. Se puede afirmar que las adecuaciones más sofisticadas implican 
cambios a la arquitectura del software. También se registran esfuerzos en esta área para 
algunos casos de software de código abierto en que se ha generado alguna documentación 
sobre su arquitectura. (Véase, por ejemplo, Brown y Wilson, 2012). En este terreno, y 
respecto de la necesidad de conducir estudios empíricos para explorar la relación entre la 
arquitectura del software y los requerimientos de comunicación de los grupos de trabajo, en 
el contexto de la administración del conocimiento puede consultarse a Ali, Beecham y 
Mistrik (2010, 351). 

 La combinación y la internalización son insuficientes por el tamaño y la falta de 
documentación del software. 
No obstante, se reconoce que hay algunos casos en que la documentación creada por 
terceros para productos similares podría ser utilizada, con el debido cuidado en el nivel de 
similitud y diferencia existentes. Véase por ejemplo lo propuesto por Brown y Wilson 
(2011). Sin embargo, es evidente que aquí también falta buen trecho por recorrer. 

                                                
2 Véase (The Linux Foundation, 2008) para una estimación del esfuerzo que requirió desarrollar Linux. 
3 Vía el modelo de conversión de conocimiento: a) Tácito a tácito (socialización), b) Tácito a explícito (externalización), c) 
Explícito a explícito (combinación), d) Explícito a tácito (internalización). Véase (Nonaka y Takeuchi, 1995: 62-70). 
4 Véase (Flichy, 2008: 3), sin olvidar que las soluciones que describe Flichy, ocurren con tiempos de respuesta que depe nden 
de los desarrolladores del software y no del que confronta directamente el problema, en el que se detectó el error.  
5 Véase (Nielsen 2008: 5-11). Sin embargo, considero que en ese trabajo permea la concepción dual vigente y además para el caso 
del software de código abierto, la pequeña organización que desarrolla software es solo una parte de una comun idad mucho más 
amplia que cruza horizontalmente a las organizaciones y esto obliga a considerar aspectos adicionales a los ahí mencionados.  
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La tercera razón tiene que ver con dos aspectos que surgen recurrentemente en la práctica administrati-
va del conocimiento organizacional con la concepción vigente. Primero, los creadores de esta concepción 
tomaron un curso que omitió la acción y privilegió una posición epistémica y ontológica; segundo, en la 
práctica se asocia al conocimiento organizacional con aspectos intangibles y con el criterio de rendimiento 
económico. Estos aspectos se sustentan —ceñidos a los autores estudiados— de la siguiente manera: 

 Nonaka y Takeuchi reconocen la importancia de la acción y su relación esencial con el 
conocimiento6, sin embargo la omiten y se vuelcan en lo que denominan la dimensión 
epistemológica7 del conocimiento que sustentan en la “expansión práctica” del trabajo de 
Polanyi8. También plantean el proceso de creación del conocimiento organizacional, 
considerando que el conocimiento es creado solo por individuos y que la organización 
soporta y provee el contexto de dicha creación. Se percatan de esta peculiaridad del 
conocimiento y la llaman la dimensión ontológica9. Davenport y Prusak respecto del valor 
del conocimiento, afirman que se ubica cerca de la acción, que puede y debe ser evaluado 
por las acciones a las que conduce, pero que puede ser difícil trazar la ruta entre 
conocimiento y acción (Davenport y Prusak, 2000). Así, consideramos que se reconoce la 
importancia de la acción y que su omisión —y consecuente dificultad para enlazarla al 
conocimiento— muestran la insuficiencia de la concepción dual vigente. 

 En la administración, se asocia al conocimiento con aspectos intangibles: “aunque 
incorpóreo, es efectivamente un activo generador de bienes” (Herrera, Ramírez y May, 
2012: 273); “el capital invisible que poseen las organizaciones” (Solleiro et al., 2009: 33). 
Le Blanc y Ermine intentan trascender este aspecto intangible y medir el capital intelectual o 
knowledge capital. De las hipótesis que han propuesto eligen la semiótica, en la que 
conjeturan que el conocimiento se percibe como un signo. Afirman entonces que el 
conocimiento es información que hace sentido en un contexto dado (Le Blanc y Ermine, 
2007: 54). Esto, dicen, les permite resolver lo que identifican como una ambigüedad entre 
conocimiento e información. Con esta definición vinculan el capital intelectual K, que reside 
fuera del sistema de administración del conocimiento S, con la base de conocimiento I. Sin 
embargo, identifico dos problemas, el primero es que a pesar de redefinir conocimiento, 
recurren de nueva cuenta a la concepción dual de Nonaka y Takeuchi donde I es 
conocimiento explícito; K, tácito. Este último vuelve a ser intangible, porque K queda fuera 
de S (Le Blanc y Ermine, 2007: 53). El segundo problema es que para formalizar uno de los 
componentes críticos —el contexto— lo reducen, con el uso de grafos y la teoría de redes 
sociales, a la conexión entre los usuarios de la base de conocimiento I (Le Blanc y Ermine, 
2007: 63-64). Beyerlein y Kennedy parten de la concepción dual para administrar el capital 
intangible; sin embargo, afirman que es imperativo encontrar maneras de desarrollar las 
diversas formas del capital intangible10; que un primer paso es hacerlas visibles vía 
mecanismos de registro y reporte11; que la importancia de hacer visible las diversas formas 
de capital intangible es aparente cuando las empresas reducen su tamaño: a mayor capital 
intelectual y social de la persona que deja la organización el último día de empleo, mayor la 
pérdida para la empresa (Beyerlein y Kennedy, 2008: 409). Considero que ignorar o reducir 
deliberadamente la individualidad, la cultura organizacional, el contexto y la situación social 

                                                
6 Véase (Nonaka y Takeuchi, 1995: 58,59), también su respectiva nota de pie 2: (Nonaka y Takeuchi, 1995: 90). 
7 Al plantear que el conocimiento explícito es de tipo proposicional. 
8 Véase (Nonaka y Takeuchi, 1995: 60) y (Polanyi y Sen, 2009: 15-25). 
9 Sin embargo, asumen que como proceso, la creación del conocimiento organizacional, amplifica el conocimiento creado por 
los individuos y lo “cristaliza como parte de la red de conocimiento de la organización” (Nonaka y Takeuchi, 1995: 59). 
10 Ellos caracterizan seis: Procesos internos y externos de conversión —The way assets are used, grown, stored, and combined 
determines how much value is produced—, intelectual —What you know—, social —Who you know—, organizacional —How you 
do it—, colaborativo —How you work together— y humano —How well you can do it— (Beyerlein y Kennedy, 2008: 402-403). 
11 Como se registra en este trabajo, esto usualmente se realiza con una perspectiva dual que aborda al conocimiento —en su 
faceta explícita— como información y consecuentemente utiliza de manera preponderante las tecnologías de información y 
comunicaciones con la pretensión de vincularlo con su faceta tácita, intangible. 
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al recurrir a aspectos inobservables, intangibles, muestra la insuficiencia de la concepción 
dual, para la administración del conocimiento organizacional.  

 Prevalece en la concepción vigente el criterio de rendimiento económico, de 
competitividad excluyente, de capital intelectual, que privatiza el conocimiento como 
recurso. Para los esfuerzos administrativos de privatizar el conocimiento como capital 
intelectual, es notable que el productor del capital intelectual pueda salir caminando de la 
organización, inclusive que no sea un activo de la organización, véase (Drucker, 1974: 
308). En este contexto, sin embargo, para el desarrollo de software de código abierto la 
administración del conocimiento no es guiada por el criterio de capital intelectual, véase 
(Federman, 2006: 89) y (Goldman y Gabriel, 2005: 1). Por lo que, para nuestro caso de 
interés, el criterio de rendimiento económico vigente en la práctica es insuficiente pues es 
necesario utilizar criterios adicionales, entre los que se encuentran promover como un bien 
público el conocimiento y el software de código abierto. 

La pequeña organización enfrenta una disyuntiva a la hora de administrar el conocimiento or-
ganizacional con la concepción y modelo vigentes, por las tres razones expuestas sobre su insufi-
ciencia. Considero que por ello no puede administrar con éstos, luego que ha de hacerlo con otros, 
lo que me lleva a formular la pregunta de investigación como sigue. 

La pregunta de investigación 

Se considera que los programas de código abierto cumplen con un conjunto de criterios específ icos 
que deliberadamente eliminan cualquier límite para compartirlos, hacen posible que cualquier organi-
zación se beneficie de su uso y además participe, si desarrolla software, para incrementar el valor de 
dichos programas. También, que el desarrollo de software es una actividad que hace uso intensivo del 
conocimiento, que este requiere ser administrado y para ello se requieren métodos administrativos y 
organizacionales pertinentes. Finalmente, que la pequeña organización enfrenta una disyuntiva a la 
hora de administrar el conocimiento organizacional con la concepción y modelo vigentes, por las 
razones expuestas sobre su insuficiencia. Desde este enfoque planteo como pregunta de investigación: 

¿Qué modelo para administrar el conocimiento es pertinente para la pequeña organización que 
desarrolla software, en el caso que se proponga adecuar programas de código abierto? 

Una nueva concepción de conocimiento organizacional y el modelo MACOSC 

Para responder la pregunta de investigación formulo una nueva concepción de conocimiento organi-
zacional y un modelo de administración del conocimiento, a fin de atender la necesidad de las peque-
ñas organizaciones que desarrollan software, cuando pretenden adecuar software de código abierto.  

Una nueva concepción de conocimiento organizacional 

El análisis e interpretación integradores de diversos planteamientos12 me permiten concebir al cono-
cimiento organizacional como un sistema complejo de acciones eficaces, eficientes y reiteradas en 
ejecución por los diversos agentes involucrados en la organización: 

 Si un agente X en un dominio D al ejecutar el sistema de acciones A consigue en grado 
elevado el objetivo O (con ωO ) que se propone y lo hace en tiempo T (con τT  ) y 
utiliza recursos P (con ρP ) y minimiza los resultados no deseados o no propuestos E 
(con E ), entonces X actúa eficaz y eficientemente (AEE) para lograr O en D. 

 Si un agente X actúa eficaz y eficientemente (AEE) en D, un número de veces η  (con 
1>η ), entonces X actúa eficaz, eficiente y reiteradamente (AEER) para lograr O en D. 

                                                
12 Véase (Orozco, O., 2013: 28-43). 
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 Si un agente X actúa eficaz, eficiente y reiteradamente (AEER) para lograr O en D, 
entonces X conoce como lograr O en D. 

En este sistema de acciones A, los valores de: ω como el conjunto de objetivos de la organización, τ 
como el tiempo máximo en que se puede lograr el objetivo, ρ como los recursos máximos que se pueden 
utilizar para lograr el objetivo,   como los resultados no deseados o no propuestos pero tolerables, y η 
como el número de veces mínimo que se debe ejecutar la acción; se definen al articular y ejecutar la 
acción eficaz, eficiente y reiterada, de los diversos agentes involucrados en la organización. 

 Si una organización —considerada como un agente X— al ejecutar el sistema de acciones 
A, actúa eficaz, eficiente y reiteradamente (AEER) para lograr el objetivo O en D, entonces 
esa organización conoce como lograr O en D. 

 Si un sistema de acciones A en ejecución, cumple dos condiciones Co1, Co2: 
o Co1 - Las funciones de los elementos (las acciones de los diversos agentes —como 

subsistemas— involucrados en la organización) no son independientes, lo que 
determina la interdefinibilidad de los componentes 

o Co2 - El sistema como totalidad es abierto, es decir, carece de fronteras rígidas; está 
inmerso en una realidad más amplia con la cual interactúa por medio de flujos de 
materia, energía, recursos económicos, políticas regionales, nacionales, etcétera 

entonces el sistema de acciones A en ejecución cumple las condiciones que caracterizan a 
un sistema como complejo13. 

 Si un sistema de acciones A en ejecución, incluye tres causalidades Ca1, Ca2 y Ca3: 
o Ca1 - Lineal: Tal acción produce tales efectos 

o Ca2 - Circular retroactiva: que estimula o disminuye los efectos 

o Ca3 - Recursiva: los efectos son necesarios para la causa 

entonces el sistema de acciones A en ejecución, tiene todos los niveles de organización de 
los sistemas complejos14. 

 Si una organización al ejecutar el sistema de acciones A, actúa eficaz, eficiente y reiteradamente 
(AEER) y el sistema de acciones A, cumple las condiciones Co1 y Co2 e incluye las 
causalidades Ca1, Ca2 y Ca3 para lograr el objetivo O en D, entonces conoce como lograr O en 
D y se considera ese conocimiento organizacional como un sistema complejo. 

Por lo anterior, concibo al conocimiento organizacional como un sistema complejo de 
acciones eficaces, eficientes y reiteradas en ejecución por los diversos agentes involucrados 
en la organización. El sistema complejo emerge cuando el sistema de acciones en ejecución 
cumple las condiciones e incluye las causalidades descritas. La emergencia de este sistema 
complejo se observa, por ejemplo, cuando la organización logra el objetivo de mantener su 
acoplamiento estructural de tercer orden15, y logra en grado elevado prestar sus servicios o 
proveer los bienes que son una parte esencial de su razón de ser vía la ejecución del sistema16 
de acciones, de forma abierta e interdefinida. 

El modelo para la administración del conocimiento MACOSC 

Considero que esta nueva concepción de conocimiento organizacional, en el dominio de las peque-
ñas organizaciones que desarrollan software, cuando el desarrollo involucra adecuar software de 
código abierto, me permite formular un modelo de administración del conocimiento organizacional 
como sistema complejo (MACOSC) que propicia atender su necesidad. 

                                                
13 En el dominio de los sistemas complejos, son las dos condiciones que García utiliza para caracterizar a un sistema como 
complejo (García, 2008: 143-144). 
14 Son las tres causalidades que Morin identifica en todos los niveles de organización complejos (Morin, 2004: 122-124). 
15 Véase la definición de acoplamiento estructural en (Maturana y Varela, 2003: 64,67), y la de tercer orden en (Maturana y 
Varela, 2003: 121). 
16 Compuesto del conjunto de las acciones de los diversos agentes involucrados. 
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El modelo se integra por tres subprocesos-estadios: Uso, Adecuación y Contribución. Estos 
consisten de acciones que se articulan de forma colectiva interdefinida y con interdependencia de 
funciones como se pretende ilustrar en la figura 1. 

 

Figura 1: Los subprocesos-estadios del MACOSC  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la práctica administrativa el MACOSC se implementa como un sistema de acciones con el 
propósito de que la organización logre en alto grado su objetivo. Los tres subsistemas de acciones al 
ejecutarse conducen a la organización a un estadio correspondiente. Cada subsistema, como subpro-
ceso-estadio, se describe a continuación. 

El subproceso-estadio Uso consiste de las acciones siguientes: 
 Observar 

Se observan los lineamientos de la licencia de uso de software. El resultado cuantificable es 
la confirmación de que se puede proceder con las acciones siguientes, en el entendido de 
que dicha licencia de uso armoniza con el objetivo particular de la organización. Se obtiene 
del sitio en Internet original17 el software en código fuente y se observa. El resultado 
cuantificable y observable es un inventario detallado. 

 Representar 
Se procesa el software con herramientas que permitan generar diversas representaciones. El 
resultado cuantificable y observable son las representaciones de las interrelaciones de los 
componentes en código fuente. 

 Compilar 
Se compila el software para generar los ejecutables y/o bibliotecas. El resultado 
cuantificable y observable es un programa compilado, ejecutable y/o un conjunto de 
bibliotecas, listos para ser invocados. 

 Verificar 
Se verifica que el software ejecutable y/o bibliotecas pasen las pruebas esenciales que 
constaten su funcionalidad “tal y como vienen”. El resultado cuantificable y observable es 
el número de pruebas que pasa el código al ejecutarlas. 

 Ejecutar 
Se ejecuta el software y/o bibliotecas en un entorno de “prueba” que permita observar su 
funcionalidad “tal y como vienen”. El resultado observable es que las pruebas previstas, en 
ese entorno, pasan sin errores. 

 Aplicar 
Se crea una aplicación inicial para confirmar que es posible usar el software “tal y como viene” 
para tomar la oportunidad o resolver el problema planteado en el objetivo particular de la 
organización. El primer resultado es que sea posible crear una aplicación sin la funcionalidad 
requerida. Los resultados subsecuentes agregan de forma iterativa mayor funcionalidad, con 

                                                
17 También se utilizan los términos: Se “baja”, se hace download, etcétera. 
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maestría creciente, hasta lograr la funcionalidad requerida para un objetivo parcial. Se itera en 
este estadio para crear aplicaciones cada vez más demandantes que permitan explorar el 
subestadio Aplicar con todo detalle, hasta lograr en alto grado el objetivo propuesto. 

El subproceso-estadio Adecuación consiste de las acciones siguientes: 
 Observar 

Se observa el software, en modo fuente y en modo ejecutable, para decidir cuáles 
elementos es necesario adecuar para que la organización pueda tomar la oportunidad o 
resolver el problema planteado de mejor manera. Se establecen como objetivos y se 
priorizan. El resultado es una lista de objetivos priorizados. 

 Representar 
Se procesa el software con herramientas que permitan generar representaciones del 
software acordes a los objetivos ordenados y priorizados. El resultado son representaciones 
ad-hoc al estadio cognoscitivo del agente involucrado. 

 Modificar 
Se modifica el software para alcanzar el objetivo siguiente de acuerdo a su prioridad. Se 
recorre parte del subproceso-estadio Uso una vez realizada la modificación. El resultado 
observable es el número de pruebas que el software modificado pasa18. 

 Compilar 
Se compila el software para generar los ejecutables y/o bibliotecas. El resultado 
cuantificable y observable es un programa compilado, ejecutable y/o un conjunto de 
bibliotecas, listos para ser invocados. 

 Verificar 
Se verifica que el software ejecutable y/o bibliotecas pasen las pruebas esenciales que constata la 
nueva funcionalidad. El resultado cuantificable y observable es el reporte de pruebas realizadas. 

 Ejecutar 
Se ejecuta el software en un entorno de “pruebas” que permita observar su nueva 
funcionalidad. El resultado cuantificable y observable es el reporte de pruebas realizadas.  

 Aplicar 
Se crea una aplicación inicial para confirmar que es posible usar el software ya adecuado 
para tomar la oportunidad o resolver el problema planteado en el objetivo particular de la 
organización. Se itera en este estadio para crear aplicaciones cada vez más demandantes 
que permitan explorar el subestadio Aplicar con todo detalle haciendo uso de la adecuación 
realizada. El resultado observable es el grado en que se logra el objetivo. 

El subproceso-estadio Contribución consiste de las acciones siguientes: 
 Observar 

Se observa la red social de innovación vía los medios de comunicación e interacción que 
utilizan: listas de correo, sitios en internet. El resultado es la elección de un medio que se 
considere pertinente y una forma particular de abordar la red social de innovación. 

 Proponer 
Se propone la adecuación al software que se considere pertinente por el medio elegido. El 
resultado es la respuesta inicial de la red social de innovación. 

 Negociar 
Se negocia con la red social de innovación la responsabilidad sobre el mantenimiento de la 
adecuación propuesta al software. El resultado final es la decisión integrar la adecuación al 
código base o mantener de forma separada y pública dicha adecuación. 

 
 
 

                                                
18 En adición a que pase, por supuesto, todas las pruebas anteriores que confirman que no se introducen —en principio— 
nuevos errores en el código. 
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 Proveer 
Se provee el software que compone la adecuación de forma acorde al resultado de la 
negociación del paso anterior. El resultado observable es que la adecuación esté disponible 
al público en general, de acuerdo con los lineamientos de la licencia de uso del software. 

En la figura 2 se pretende ilustrar la implantación del MACOSC en la organización, como parte 
de los procesos de administración del conocimiento ilustrados19 por las circunferencias AC. 

La práctica administrativa de administración del conocimiento propicia entonces la emergencia 
del conocimiento organizacional como sistema complejo cuando se articula y ejecuta el sistema de 
acciones y cuando este cumple las condiciones e incluye las causalidades descritas. El análisis de sus 
procesos a través del tiempo hace observable los niveles de efectividad reiterada y la eficiencia alcan-
zados con el sistema de acciones así como en los efectos, deseados y no deseados, en el dominio20. 

 

Figura 2: MACOSC en la Organización  
Fuente: Adecuación a partir de Modelos de Procesos de la Teoría General de la Administración 

(Chiavenato, 2000: 945-946), y de los modelos de Oktaba et al. (2009, 29); Wang (2008, 855-864) y 

Carrillo (2008, 50-53). 

 
En la figura 3 se pretende ilustrar el tránsito esperado de la organización, por estadios 

observables, durante la implantación del MACOSC, como parte de los procesos de admini s-
tración del conocimiento. 

 

Figura 3: Tránsito esperado por los estadios Uso, Adecuación y Contribución al implantar el MA-
COSC en la organización. 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                
19 Dónde GCP significa “Gestión de Cartera de Proyectos”; GBSI “Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura”; GR 
“Gestión de Recursos”; GRH “Gestión de Recursos Humanos”; MS “Mantenimiento de Software”; DS “Desarrollo de Soft-
ware” y AP “Administración de Proyecto”. 
20 En la perspectiva del observador que interpreta. 

25



TEXTOS. REVISTA INTERNACIONAL DE APRENDIZAJE Y CIBERSOCIEDAD 

 
 

Con la nueva concepción21 de conocimiento organizacional22 y con el modelo propuesto para la 
administración del conocimiento respondo a la pregunta de investigación. Esto me permite crear el 
problema de investigación con la siguiente hipótesis: 

Si Las pequeñas organizaciones que desarrollan software, para el caso en que se propongan 
adecuar programas de código abierto, formulan sus acciones con el modelo MACOSC, entonces 
van a conseguir en grado elevado su objetivo. 

El método 

El problema de investigación requiere el estudio empírico de la pertinencia del modelo MACOSC, 
para ello realizo un diseño mixto que integra el método de investigación-acción y la teoría de siste-
mas complejos. La postura filosófica que adopto en esta investigación para realizar los trabajos de 
diseño es pragmática23. Para justificar la decisión de utilizar en el diseño la investigación-acción, en 
primer lugar, considero como opinión experta la de Oktaba, quien reporta utilizar ese método en sus 
trabajos de investigación sobre procesos de ingeniería de software para pequeñas y medianas em-
presas. El sustento de esta consideración es que sus propuestas se han aceptado como estándares 
internacionales (Morales, Ventura, Oktaba y Torres, 2012), (Oktaba et al., 2009). En segundo lugar 
considero que, desde la perspectiva de la informática, realizar investigación sobre sistemas de in-
formación con el método de investigación-acción se defiende apropiadamente en diversos artículos 
(Avison et al., 1999a; Avison et al., 1999b y Baskerville, 1999). También, es relevante utilizar el 
método investigación-acción pues, la intervención puede ser beneficiosa para la organización que 
participa en la investigación, lo que conlleva el potencial de fortalecer los vínculos entre las peque-
ñas organizaciones y los centros de investigación universitarios. 

En este contexto, la justificación de la decisión de utilizar la teoría de sistemas complejos, des-
de la perspectiva de la epistemología genética, tiene dos aspectos. El primero es que considero como 
opiniones expertas la de Carrillo, quien reporta utilizar esta teoría de la complejidad en sus trabajos 
de investigación de gestión del conocimiento en entornos académicos (Carrillo, 2008), así como la 
de Amozurrutia, quien propone aplicarla en la construcción de sistemas adaptativos para el análisis 
social (Amozurrutia, 2011). El segundo aspecto es mi propósito de entrar en detalle y estudiar esta 
teoría al pretender aplicarla como columna vertebral teórica del diseño investigación-acción, para 
explorar su potencial como solución a varias recomendaciones reportadas en los artículos de Madei-
ros dos Santos y Horta respecto de la tendencia creciente del uso del diseño investigación-acción en 
ingeniería de software (Madeiros dos Santos y Horta, 2009), y en el de (Kock et al., 1997) respecto 
a la carencia24 de rigor científico del mismo método investigación-acción. 

La investigación-acción de sistemas complejos IASC 

Parto de las anteriores consideraciones para realizar el diseño de investigación, que denomino dise-
ño mixto investigación-acción de sistemas complejos (IASC), con el objetivo de observar la perti-
nencia del MACOSC para la administración de conocimiento en una organización concreta que 
pretende adecuar programas de código abierto específicos. Este diseño consiste en un proceso itera-
tivo incremental que contempla la múltiple realización de subprocesos de investigación-acción que 
se repiten, con maestría creciente, en cada iteración. Un subproceso de investigación-acción está 
compuesto por cuatro actividades fundamentales: diagnóstico de la oportunidad, planeación de la 
acción, intervención, aprendizaje reflexivo (Avison et al., 1999a; Kock et al., 1997). 

                                                
21 Véase (Khun, 2007, 213: 238-246). 
22 La organización como agente, el conjunto de relaciones que la caracterizan como sistema, se considera como una totalidad 
organizada en su acción eficaz y en las implicaciones entre acciones en un momento dado. Véase (Piaget, García et al., 1997: 149). 
23 Véase (Laudan, 1993) y (Easterbrook et al., 2008: 286). 
24 La falta de control sobre las variables (del ambiente, etc.) o rigor científico, con la consecuente: imposibilida d de generali-
zar los resultados, falta de imparcialidad, y riesgo de involucramiento del investigador y su efecto en los result ados. 
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La propuesta teórica de la investigación de sistemas complejos, sintetizada por García (2008: 
181-190), Amozurrutia (2011, 227 y 319-324) y por Rivas et al. (2009, 39-97), se usa como colum-
na vertebral de las cuatro actividades que componen cada subproceso de la forma siguiente: 

Diagnóstico de la oportunidad 

1. Actividad fundamental en donde se entreveran la perspectiva cualitativa y la cuantitativa. 
Exige aplicar ambas perspectivas; primero, para identificar variables cualitativas —grado 
de dependencia e interdependencia porque se pretende incrementar el grado de 
interdependencia y disminuir el de dependencia respecto a clientes y proveedores— que 
permitan iterativamente construir la explicación causal que dé cuenta de la funcionalidad 
del sistema complejo —el conocimiento organizacional como acción eficaz, eficiente y 
reiterada—, y segundo, para identificar aspectos mensurables en el complejo empírico —la 

realidad25— que puedan ser atribuidos26 a las variables cuantitativas —objetivos, sistemas 
de acciones ejecutados, resultados (objetivos logrados, recursos consumidos, efectos 
deseados y no deseados, etcétera)— en la teoría que se construye. 

2. Identificar el objeto de estudio27, los objetos empíricos de estudio28, que estarán en 
correspondencia con la cadena de inferencias en la teoría. Crear la versión29 del sistema 
complejo30 que representa el complejo empírico de estudio. Proceder con la distinción y 
análisis de los niveles del sistema complejo: 

a. Identificar niveles de organización de la “realidad estructurada”: es decir del 
conocimiento organizacional como un sistema complejo de acciones eficaces, eficientes 
y reiteradas en ejecución por los diversos agentes involucrados en la organización. 

b. Identificar la interacción entre los niveles de organización —Uso, Adecuación y 
Contribución— del sistema complejo. 

c. Calendarizar la evolución por las reorganizaciones sucesivas de cada nivel de 
organización del sistema complejo. 

Planeación de la acción 

1. Identificar los cursos alternativos de acción para aprovechar la oportunidad, mejorar la 
situación o resolver el problema. 

2. Seleccionar el curso de acción que se considere más apropiado. 
3. Establecer los instrumentos de observación y análisis del complejo empírico. 

 

                                                
25 (Véase García, 2008: 186), (Kant, 1995: 22-26), (Maass et al., 2012: 291). 
26 Véase (García, 2008: 189). 
27 En este caso la relación, representada en la teoría, entre los objetivos, las acciones y los resultados, para transitar por los 
tres subprocesos-estadios para la administración del conocimiento indicados en el MACOSC como unidad de análisis. 
28 García los denomina en su conjunto como una abstracción del complejo empírico (García, 2008: 185 - 186) que, en este 
caso, corresponde al cúmulo real de objetivos, acciones y resultados de una organización. Dicho cúmulo se abstrae, para 
sistematizarlo, como el conjunto compuesto por los objetivos expresados por la organización, las acciones indicadas para los 
subprocesos-estadios y los resultados reportados a la organización. Todas las acciones, que componen los subprocesos-
estadios, se asocian con objetos empíricos: Los programas de código abierto, los requerimientos detallados, la listas de 
objetivos y la de resultados por mencionar algunos de los objetos empíricos de nuestra unidad de observación. 
29 Le llamo versión porque debemos generar una nueva “versión” del sistema complejo —el conocimiento organizacional 
siempre cambiante— para cada iteración en el ciclo básico de las cuatro actividades que componen cada subproceso: diag-
nóstico de la oportunidad, planeación de la acción, intervención, aprendizaje reflexivo. 
30 La intención es explicar, en cada iteración, de forma más precisa y atinada los procesos al interior del sistema complejo, 
tanto en las interrelaciones de sus partes como en su totalidad organizada. Para propiciar con maestría creciente la emergen-
cia del conocimiento organizacional como un sistema complejo de acciones eficaces, eficientes y reiteradas en ejecución por 
los diversos agentes involucrados en la organización. 
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Intervención 

1. Realizar el curso de acción elegido. 
2. Observar los efectos sobre el complejo empírico. 

Aprendizaje reflexivo 

1. Evaluar los resultados del curso de acción realizado, desde una perspectiva científica, sobre 
las observaciones realizadas en el complejo empírico: 
Agregar variables omitidas y eliminar variables innecesarias en la teoría, para así construir 
conocimiento31, respecto del objeto de estudio y una realidad mejor determinada. 

2. Desde una perspectiva organizacional, evaluar los resultados del curso de acción realizado:  
Identificar la consolidación de invariantes, que se consideren con valor organizacional 32 y para 
los cuales sea posible establecer una explicación causal que da cuenta de la intervención33. 

3. Si al evaluar los resultados, se considera que puede ser conveniente realizar otro ciclo, tanto 
desde la perspectiva académica como organizacional, entonces hay que reiniciar un nuevo 
paso del proceso iterativo incremental que contemple la realización de los subprocesos: 
diagnóstico del problema, planeación de la acción, intervención, aprendizaje reflexivo. Por 
otro lado, en caso que se considere pertinente dar por terminado el proceso, hay que generar 
los reportes finales apropiados para la comunidad académica y para la organización.  

 

Figura 4: Detalle del diseño mixto IASC para intervenir la organización  
Fuente: Elaboración propia. 

                                                
31 Conocimiento en el sentido de acción eficaz, eficiente y reiterada de los agentes epistémicos, cognoscitivos que conforman 
el grupo de investigación. 
32 Valor organizacional asociado a la(s) variable(s) dependiente(s). En este caso esta variable cuantitativa dependiente co-
rresponde a los resultados que se representan en la tríada: objetivos, acciones, resultados. Con diversos índices e instrumentos 
pretendemos caracterizarlas y observarlas, para ser capaces de consolidar, el avance en el logro de los objetivos organizacio-
nales respecto a los programas de código abierto, en términos de Uso, Adecuación y Contribución. 
33 Vía la(s) variable(s) independiente(s). En este caso el sistema de acciones formulado en el MACOSC. Con este modelo se 
pretende caracterizar, analizar y propiciar la diversidad de estadios por los que atraviesa la organización al realizar, en la 
práctica, la administración del conocimiento organizacional. Estas acciones deben ser conmensurables tener similar adecua-
ción empírica y, sin embargo, diferente nivel de respuesta funcional empírica, al resistir de mejor o peor manera, el enfrenta-
miento con contrastaciones exigentes. Contrastaciones en las que incluyo, el grado en que propician la eficacia de los inte-
grantes de la organización, para usar, adecuar y contribuir a los programas. 
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Figura 5: Ubicación del método IASC — Investigación-Acción de Sistemas Complejos  
Fuente: Elaboración propia a partir de Kerlinger y Lee (2002, 403-561), Hernández, Fernández y 

Baptista (2003, 182-296), García (2008, 79-80) e Easterbrooket al. (2008, 285-311). 

 

En la figura 4 muestro un esquema gráfico con el ciclo y fases que componen el diseño mixto 
investigación-acción de sistemas complejos IASC que utilicé para intervenir en la organización 
sujeto de estudio34. Al realizar un ciclo del IASC se implementa un estadio del MACOSC y así se 
                                                
34 Se advierte que el diseño del método es un primer paso y que este no se propone como único o que responde puntualmente 
a todos los requerimientos de cientificidad actualmente reconocidos. Sin embargo, pretende ser el inicio de un círculo virtu o-
so de estudio-transformación que asume que no es posible considerar efectos constantes en las acciones de los individuos y 
de la pequeña organización sujeto de estudio i.e. que la misma causa no necesariamente producirá el mismo efecto y que no 
es posible controlar de manera constante las variables de una situación. Véase (Poteete, Janssen y Ostrom, 2012: 71). 
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contribuye a la emergencia del conocimiento organizacional. Mientras que con el estado del sistema 
se pretende representar la implementación de alguno de los subprocesos-estadios por los que transita 
la organización (Uso, Adecuación o Contribución), con el sistema se pretende representar la emer-
gencia del sistema complejo 

Una representación gráfica de la ubicación del método IASC, se muestra en la figura 5. En el 
detalle que se muestra del método, la espiral corresponde al proceso iterativo incremental; asimis-
mo, un rombo marca el inicio de un subproceso compuesto por las cuatro actividades que se realizan 
en la investigación al implementar el MACOSC para observar el conocimiento organizacional como 
un sistema complejo de acciones eficaces, eficientes y reiteradas en ejecución por los diversos agen-
tes involucrados en la organización. 

El modelo MACOSC-IASC 

Finalmente, las acciones que se siguen para contrastar y explicar causalmente la hipótesis, desde una 
perspectiva general del diseño mixto IASC, se cruzan con la acciones para cada subproceso-estadio 
del MACOSC. De esta forma integro el modelo de administración del conocimiento MACOSC-
IASC para las pequeñas organizaciones que desarrollan software, aplicable al caso que deseen ade-
cuar programas de código abierto, como se muestra en la tabla de la figura 6. Para cada ciclo de i n-
vestigación-acción IASC el sistema complejo emerge como conocimiento organizacional durante la 
implantación del modelo MACOSC en la organización sujeto de estudio35 cuando se realizan las 
acciones propuestas en cada cruce MACOSC-IASC de manera eficaz, eficiente y reiterada. 

 

Figura 6: El modelo de administración del conocimiento MACOSC-IASC  
Fuente: Elaboración propia. 

El estudio empírico 

En esta sección se describe la aplicación del diseño de investigación para el estudio empírico de la perti-
nencia del modelo de administración del conocimiento MACOSC-IASC en una pequeña organización 
(COC) que desarrolla software, para el caso en que se propone adecuar programas de código abierto 
(PCA). Se inicia con una breve descripción contextual y se describen las diversas iteraciones del estudio. 

Perspectiva general de la pequeña organización sujeto de estudio 

En 1995 COC inició la comercialización de servicios y tecnologías propietarias CORBA para im-
plementar sistemas distribuidos en México. En noviembre de 1998, logró iniciar un proyecto piloto 

                                                
35 Es pertinente notar que con el modelo de administración del conocimiento MACOSC-IASC se observa la interacción entre 
el método IASC y la teoría representada por el modelo MACOSC. 
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en la empresa de telecomunicaciones de mayor tamaño del país. De junio de 1999 a agosto de 2000, 
concursó y logró la asignación de un contrato de venta de productos, transferencia tecnológica y 
consultoría para la implementación de un sistema distribuido de misión crítica en múltiples áreas de 
la empresa. El proyecto concluyó en enero de 2010. En junio de 2005 introdujo la tecnología en la 
segunda empresa de telecomunicaciones de mayor tamaño del país. En noviembre de 2007 inició un 
proyecto de misión crítica en esta empresa, que fue exitosamente implementado en la subsidiaria de 
México y posteriormente en las subsidiarias de diversos países de Centro América. El proyecto 
concluyó en febrero de 2008. Los sistemas distribuidos implantados en ambas empresas se encuen-
tran actualmente en producción. En octubre de 2011 COC, debido al cambio recurrente en las con-
diciones comerciales de clientes36 y proveedores37, aceptó iniciar un proyecto piloto interno para 
evaluar la posibilidad de adoptar programas de código abierto que le permitieran por un lado dismi-
nuir el grado de dependencia y aumentar el de interdependencia como variables cualitativas, y por 
otro le permitieran implementar sistemas distribuidos de misión crítica. El primer paso sería utilizar 
el estándar de la industria CORBA. 

Perspectiva general de CORBA 

La arquitectura de sistemas distribuidos denominada Common Object Request Broker Architecture o 
CORBA es una especificación y se considera un estándar de la industria de tecnologías de informa-
ción, que ha sido utilizada a escala global. Este estándar se define y aprueba por los miembros de la 
organización Object Management Group (OMG). Sin embargo, dichos grupos no son grupos de 
ingeniería de desarrollo de productos. La versión 1.0 de CORBA se liberó en octubre de 1991. En 
marzo de 2012 la OMG aprobó la versión 3.3 de CORBA (OMG, 2012a). Organizaciones indepen-
dientes son las que proveen la implementación del estándar y lo promueven como un producto de-
nominado Object Request Broker (ORB) al que asignan un nombre, por ejemplo: Orbix, VisiBroker, 
JacORB, etcétera. La tecnología CORBA es utilizada en diversos sectores de la industria; por ejem-
plo, las organizaciones que requieren sistemas de gran tamaño y resistencia la han utilizado para 
manejar volúmenes enormes de invocaciones para acceder a datos y servicios con la garantía de un 
alto nivel de continuidad y de disponibilidad. Por ello se consideran de misión crítica para la organi-
zación, véanse algunos casos de éxito en (OMG, 2006). En la actualidad CORBA se considera una 
tecnología madura, que está en la fase de reemplazo38 o de complementación con SOA y web servi-

ces. Sin embargo, diversas implementaciones de servidores de aplicaciones que permiten la integra-
ción de aplicaciones vía web services, DDS, etc., así como implementaciones del estándar para sis-
temas incrustados que requieren tiempos de respuesta en tiempo real y de alto rendimiento39, 
utilizan en la actualidad para su implementación esta tecnología. 

Perspectiva general de la investigación 

Laboré en COC y creé una infraestructura CORBA (framework) de integración de aplicaciones empre-
sariales (Orozco, 2001), que utilicé durante la realización de los principales proyectos descritos para 
implementar los sistemas distribuidos empresariales de misión crítica, en las empresas de telecomuni-
caciones de mayor tamaño en México. Renuncié a COC en enero de 2010, no obstante mantuve 
contacto con la dirección. Propuse, en julio de 2011, a la dirección de COC su participación como sujeto 
de estudio en la realización de la investigación. Aceptó participar en el estudio en octubre de 2011. 

Para la investigación se planteó un doble objetivo en la fase de intervención, del diseño mixto 
investigación-acción de sistemas complejos IASC: 

 Contrastar y explicar causalmente la hipótesis: 

                                                
36 Para reducir el costo de licencias y servicios. 
37 Para reducir comisiones y pretender tomar el control directo de los clientes. 
38 Véase por ejemplo el artículo de Henning (2008). 
39 Sistemas descritos en inglés como: Real-time, embedded, and high-performance systems. 
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Si La pequeña organización que desarrolla software (COC), para el caso en que se propone 
adecuar los programas de código abierto JacORB v 2.3.1, formula sus acciones con el 
modelo MACOSC, entonces va a conseguir en grado elevado su objetivo. 

 Que la organización sujeto de estudio (COC), para el caso de los programas de código 
abierto JacORB versión 2.3.1, formule sus acciones con el modelo de administración del 
conocimiento (MACOSC) para lograr el objetivo de realizar la lista de adecuaciones que se 
consideran necesarias, para crear y utilizar servidores CORBA de alto rendimiento (SCAR) 
que sean funcionales en un entorno de producción organizacional. 

Contrastación y explicación causal de la hipótesis 

Para proceder a contrastar y explicar causalmente la hipótesis, utilicé el modelo de administración 
del conocimiento MACOSC-IASC. Participé de manera práctica y activa en la organización (COC) 
que decidió adoptar programas de código abierto, y se propuso adecuarlos a las condiciones particu-
lares de sus problemas y oportunidades específicos. Así, con el objetivo de crear y utilizar servido-
res CORBA de alto rendimiento (SCAR), se implantó el modelo de administración del conocimien-
to MACOSC en la organización. Para realizar la investigación, se siguieron las cuatro actividades de 
cada subproceso, que conforman el proceso iterativo e incremental del IASC. 

Se estableció como condición necesaria, para contrastar y explicar causalmente la hipótesis, la siguiente: 
 Que por administración del conocimiento organizacional se entienda que en la organización 

se articulan y ejecutan los pasos propuestos en el MACOSC para acceder a los 
subprocesos-estadios: 

 Uso de los programas de código abierto JacORB v2.3.1, 
 Uso de los programas de código abierto git v1.7.4.1, 
 Adecuación del control de versiones de JacORB v2.3.1 de CVS a git v1.7.4.1, 
 Contribución a JacORB v2.3.1 a partir de los resultados obtenidos en las fases anteriores 

de Uso (JacORB, git) y en la fase de Adecuación. 
Guiados por el objetivo de crear servidores CORBA de alto rendimiento (SCAR) que sean fun-

cionales en un entorno de producción organizacional. 
Para la aplicación del diseño investigación-acción de sistemas complejos IASC, este se cruza 

con el modelo de administración del conocimiento MACOSC. Se identifica como unidad de análisis 
al modelo MACOSC-IASC que resulta del cruce; y como unidad de observación al complejo empí-
rico de estudio conformado por las tríadas: objetivos, acciones, resultados. 

Plan de acción para la contrastación y explicación causal 

Las acciones que se siguen para contrastar y explicar causalmente la hipótesis en el estudio empíri-
co se visualizan en el modelo MACOSC-IASC, en la tabla de la figura 7 donde se muestra la lista 
correspondiente de acciones propuestas. Esta explicación causal es una atribución40 a la realidad de 
transformaciones observadas, en el caso de que estén en correspondencia con la inferencia estable-
cida en la hipótesis41. 

Diagnóstico de la oportunidad 

Entreverar la perspectiva cualitativa y cuantitativa 

La perspectiva cualitativa tiene varias facetas para disminuir el grado de dependencia e incrementar 
el de interdependencia con clientes y proveedores. 

 Mantener como guía de todo el proceso el objetivo de negocio de la pequeña organización que 

                                                
40 Esta atribución no implica ningún tipo de hipóstasis, porque no otorga “realidad objetiva” a tales transformaciones (García, 2008: 189). 
41 Véase la sección 2.2. 
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desarrolla software: Crear SCAR funcionales en un entorno de producción organizacional. 
 Adecuar el control de versiones original —CVS— a un control de versiones distribuido —

git— se considera esencial. 
 Poder monitorear y verificar la funcionalidad de las aplicaciones en un entorno de 

producción organizacional. Se considera esencial y tiene como precondición los 
requerimientos previos. 

 Que no dependan de una versión específica de Java los programas de código abierto. Se 
considera que esto podría ser un elemento para contribuir de forma innovadora a los programas. 

 

Figura 7: Acciones en el modelo MACOSC-IASC 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La perspectiva cuantitativa entreverada a la cualitativa tiene sendas facetas, ligadas al logro de objetivos: 
 Crear, con programas de código abierto, un servidor CORBA de alto rendimiento (SCAR) 

que mantenga tiempos de respuesta constantes42. 
 Se considera que se han adecuado a sus prácticas de administración de control de versiones 

de software (git) la administración de software actual (CVS), si se permite identificar los 
cambios que han ocurrido en la evolución del código de JacORB v 2.3.1, por lo menos 
durante un año previo a la liberación de dicha versión. 

 Adecuar interfaces para la integración con sistemas de monitoreo organizacional 
(empresarial) los principales objetos: ORB, POA, POA Manager y Servants. Aplicable para 
cada máquina virtual de Java (JVM) en ejecución. 

 Dar modularidad, vía ClassLoaders, a los programas de código abierto. 

La versión inicial del sistema complejo 

La acción eficaz, eficiente y reiterada en la dimensión individual de cada agente 43 se articula de for-
ma colectiva interdefinida, con interdependencia de funciones para que emerja el sistema complejo, 

                                                
42 Con una carga de al menos treinta clientes, que operan en paralelo, que realizan, por lo menos, cien invocaciones cada 
uno; que el tiempo entre cada invocación no es mayor que el tiempo de proceso de cada invocación por el servidor. 
43 Por ejemplo: aprobar la participación de COC como sujeto de estudio; programar SCAR con PCA. 
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considerado como el sistema de acciones eficaces, eficientes y reiteradas en ejecución44. Así la orga-
nización, el conjunto de relaciones que la caracterizan como sistema, se observa como una totalidad 
organizada en su acción eficaz y en las implicaciones entre acciones en un momento dado. El análisis 
de sus procesos a través del tiempo hace observable esta práctica administrativa en los niveles de 
efectividad reiterada y, posteriormente, de eficiencia en el sistema organizacional45 para transitar por 
los subprocesos-estadios del MACOSC cruzado con el IASC, como se muestra en la figura 7. 

Identificar niveles de organización de la “realidad estructurada” 

Son tres niveles: 
 Uso 
 Adecuación 
 Contribución 

Identificar la interacción entre los niveles de organización de la “realidad estructurada” 

Se consideran dos interacciones principales entre niveles: 
 Uso - Adecuación y 
 Adecuación - Contribución 

Calendarizar la evolución, por reorganizaciones sucesivas de cada nivel de organización del sistema 

Los periodos de tiempo en que transcurre el tránsito por los subprocesos-estadios: 
 Uso de JacORB original: octubre de 2011 a diciembre de 2011 
 Uso de git original: enero de 2012 a junio de 2012 
 Adecuación del control de versiones de JacORB, de CVS a git: julio de 2012 a diciembre 

de 2012. Fecha esta última en que concluyó la investigación. 

Planeación de las acciones 

El plan de acción, guiado por la teoría e hipótesis inicial, consistió de identificar cursos alternativos 
de acción para aprovechar la oportunidad, seleccionar uno de ellos, y establecer los instrumentos de 
observación del complejo empírico. 

Identificar cursos alternativos de acción para aprovechar la oportunidad 

Se registraron las opciones de implementación de CORBA con diversos programas de código abier-
to. En la figura 7 se muestran las opciones propuestas. 

Seleccionar el curso de acción para aprovechar la oportunidad 

 Racionalización de la elección de JacORB 
 Racionalización de la elección de git 
El plan de acción guiado por la teoría se muestra en la tabla de la figura 7 en el modelo MACOSC-IASC. 

 

 

                                                
44 Por ejemplo: utilizar exitosamente SCAR, creados con JacORB, en producción; resolver requerimientos de problemas de 
los SCAR en producción. 
45 Como se pretende ilustrar en la figura 2. 
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Establecer los instrumentos de observación del complejo empírico 

Consiste de un sistema de observación tecnificada que proporciona observaciones neutrales que 
permiten comparar la teoría en su evolución en el tiempo (González C. E., 2011). Para ello de la 
unidad de observación identificamos: 

 Acciones de los agentes involucrados 
 Objetivos de la organización 
 Sistema de acciones (MACOSC) en ejecución 
 Resultados de ejecutar el sistema de acciones (MACOSC) 
 Programas de código abierto 

Primera iteración del MACOSC-IASC 

Los resultados y lecciones aprendidas en la primera iteración del estudio, al implantar el modelo 
MACOSC-IASC para intervenir la organización, con la pretensión de propiciar la emergencia del 
conocimiento organizacional como un sistema complejo de acciones en ejecución para crear SCAR 
con JacORB en el subproceso-estadio Uso son los siguientes: 

 Resultados empíricos 
La organización que intervine para implementar el modelo MACOSC para la 
administración del conocimiento organizacional accede al estadio Uso y concluye con éxito 
la acciones de ese estadio, que van de Observar hasta Aplicar. Se logra el objetivo 
organizacional de construir servidores de alto rendimiento (SCAR) con programas de 
código abierto JacORB v 2.3.1. En la figura 8 se muestra el comportamiento del SCAR. 

 

Figura 8: Comportamiento de Servidores CORBA de Alto Rendimiento (SCAR) 
Fuente: Elaboración propia. 

 

o Diferencias del subproceso-estadio Uso respecto de utilizar los PCA como “caja 
negra”: al controlar la construcción del ejecutable de los PCA gradualmente 
incrementa la independencia. 

o Al concluir con éxito la actividad Aplicar, se vislumbra una alternativa emancipadora 
respecto del código propietario que afectará la relación con clientes y proveedores.  

 Resultados teóricos 
La consecuencia de corroborar la hipótesis para el estadio-subproceso Uso es que las 
acciones propuestas en el MACOSC son efectivas. Esto tiene como consecuencia que el 
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MACOSC es pertinente para la administración del conocimiento organizacional en la 
pequeña organización que desarrolla software en el caso que se propone hacer Uso de los 
programas de código abierto. 

o Al concluir con éxito la actividad Aplicar, se confirma que se accede al subproceso-
estadio Uso. Asimismo, se confirma la inferencia de la explicación causal. 

Segunda iteración del MACOSC-IASC 

Los resultados y lecciones aprendidas en la segunda iteración del estudio, al implantar el modelo 
MACOSC-IASC para intervenir la organización, con la pretensión de propiciar la emergencia del 
conocimiento organizacional como un sistema complejo de acciones en ejecución para realizar con 
git el control de versiones distribuido, en el subproceso-estadio Uso son los siguientes: 

 Resultados empíricos 
La organización que intervine para implementar el modelo MACOSC para la administración 
del conocimiento organizacional accede al estadio de Uso y concluye con éxito la acciones 
de ese estadio46, que van de Observar hasta Aplicar. Se logra el objetivo organizacional de 
controlar un sistema de archivos con programas de código abierto git v 1.7.4.1. 

o Al concluir con éxito la actividad Aplicar, se vislumbra una alternativa de 
participación en la red de innovación que desarrolla git. 

o Diferencias del subproceso-estadio Uso respecto de utilizar los PCA como “caja 
negra”: Al controlar la construcción del ejecutable de los PCA, gradualmente 
incrementa la independencia. 

 Resultados teóricos 
La consecuencia de corroborar la hipótesis para el estadio-subproceso Uso es que las 
acciones propuestas en el MACOSC son efectivas. Esto tiene como consecuencia que el 
MACOSC es pertinente para la administración del conocimiento organizacional en la 
pequeña organización que desarrolla software en el caso que se proponga hacer Uso de los 
programas de código abierto git. 

o Al concluir con éxito la actividad Aplicar, se confirma que se accede al Subproceso-
Estadio Uso. Asimismo, se confirma la inferencia de la explicación causal.  

El resultado de seguir el plan de acción, para la segunda iteración, guiado por la teoría se 
muestra en la tabla de la figura 9 en el modelo MACOSC-IASC. 

Tercera iteración del MACOSC-IASC 

Los resultados y lecciones aprendidas en la tercera iteración del estudio, al implantar el modelo 
MACOSC-IASC para intervenir la organización, con la pretensión de propiciar la emergencia del 
conocimiento organizacional como un sistema complejo de acciones en ejecución para realizar el 
control de versiones de JacORB con git, en el subproceso-estadio Adecuación son los siguientes: 

 Resultados empíricos 
La organización que intervine para implementar el modelo MACOSC para la 
administración del conocimiento organizacional, accede al estadio de Adecuación y 
concluye con éxito la acciones de ese estadio47 que van de Observar hasta Aplicar. 
Resaltando que en estas acciones se incluye Modificar. Se logra el objetivo organizacional 
de controlar el sistema de archivos de código fuente de JacORB, lo que abarca por lo 
menos un período de un año hasta la liberación de JacORB v 2.3.1 con programas de 
código abierto git v 1.7.4.1. 

 
 

                                                
46 Véase 2.2 Modelo para la administración del conocimiento organizacional. 
47 Véase 2.2 Modelo para la administración del conocimiento organizacional. 
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o Al adecuar la construcción del ejecutable de los PCA a los procesos de la 
organización, gradualmente incrementará la interdependencia con la red de innovación 
que desarrolla JacORB. 

Lo anterior se suma a lo ya logrado en el estadio anterior: 
o Diferencias del subproceso-estadio Uso respecto a utilizar los PCA como “caja negra”: 

Al controlar la construcción del ejecutable de los PCA, gradualmente incrementa la 
independencia. 

o Al concluir con éxito la actividad Aplicar, se vislumbra una alternativa emancipadora 
respecto al código propietario, que afectará la relación con clientes y proveedores. 

 Resultados teóricos 
La consecuencia de corroborar la hipótesis para el estadio-subproceso Adecuación es que 
las acciones propuestas en el MACOSC son efectivas. Esto tiene como consecuencia que 
el MACOSC es pertinente para la administración del conocimiento organizacional en la 
pequeña organización que desarrolla software en el caso que se proponga hacer la 
Adecuación de controlar las versiones de los programas de código abierto JacORB con git. 
o Al concluir con éxito la actividad Aplicar, se confirma que se accede al Subproceso-

Estadio Adecuación. Asimismo, se confirma la inferencia de la explicación causal. 
El resultado de seguir el plan de acción, para las tres iteraciones, guiadas por la teoría se 
muestra en la tabla de la figura 9 (véase más abajo) en el modelo MACOSC-IASC. 

Discusión 

A partir de argumentar la pertinencia de la propuesta de una nueva concepción del conocimiento 
organizacional y su consecuente modelo de administración del conocimiento MACOSC, que con-
templa la necesidad de estas organizaciones, y de argumentar la pertinencia de la propuesta de un 
diseño de investigación-acción de sistemas complejos IASC, que es utilizado para realizar el estudio 
del complejo empírico observado con la nueva concepción, concluyo que: 

 Concebir al conocimiento organizacional como un sistema complejo de acciones eficaces, 
eficientes y reiteradas en ejecución por los diversos agentes involucrados en la 
organización, sistema complejo que emerge cuando el sistema de acciones en ejecución 
cumple las condiciones e incluye las causalidades descritas, permite que en la práctica 
administrativa dicho conocimiento organizacional sea observable en la dimensión colectiva 
en el nivel reiterado de eficacia y eficiencia del sistema de acciones. 

 La creación y diseño del método investigación-acción de sistemas complejos IASC, me 
permitió abordar la investigación de la pertinencia del modelo de administración del 
conocimiento MACOSC, que se implantó en la organización sujeto de estudio. 

A partir de la evidencia que el estudio empírico ofreció, con los resultados de intervenir con el 
modelo MACOSC-IASC una de estas organizaciones en México, y a partir de las explicaciones del 
funcionamiento del sistema complejo, concluyo que: 

 Al implantar el MACOSC en la organización sujeto de estudio, ésta accedió a los 
subprocesos-estadios de Uso y Adecuación. Se corroboró la hipótesis en este caso. 

La consecuencia de corroborar la hipótesis, para los subprocesos-estadios de Uso y Adecua-

ción, es que las acciones propuestas en el modelo MACOSC propiciaron la consecución en grado 
elevado del objetivo organizacional de usar y adecuar los programas de código abierto. Lo anterior 
tiene como consecuencia que el modelo fue pertinente para la administración del conocimiento en la 
organización sujeto de estudio. 
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Figura 9: Resultados del modelo MACOSC-IASC 
Fuente: Elaboración propia. 
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Resumen: Este trabajo parte de un problema de investigación complejo: la demanda reciente de trabajos de investigación 
para culminar los estudios de Grado en la educación española, la escasez de materiales didácticos para orientar la redac-
ción procesual de los mismos, la falta de formación investigadora previa en el alumnado implicado y de reconocimiento 
profesional de tutorías al respecto. Para solventarlo, se propone una Guía y control de Trabajos Fin de Grado ubicada en la 
plataforma Moodle y dinamizada desde una metodología de investigación-acción que, tras haber detectado las necesidades 
formativas discentes y docentes y haber confeccionado y alojado en Moodle dicho recurso, combina tutorías presenciales 
con asesoramiento virtual a través de publicaciones y retroalimentaciones. Tal investigación ha sido validada con interven-
ciones realizadas en la Facultad de Educación de la Universidad de Murcia desde la línea “Didáctica de la Lengua y Edu-
cación Literaria”. Sus resultados proporcionan al tutor un control preciso del trabajo procesual discente acorde con las 
competencias exigidas y al tutorando una guía para resolver sistemáticamente sus tareas investigadoras. En conclusión, este 
trabajo contribuye al logro de una educación competente bimodal entre el uso de la comunicación lingüística y de las TIC 
desde aprendizajes socio-constructivos y autónomos en Educación Superior. 

Palabras clave: educación en competencias, guía de trabajos fin de grado 
 
Abstract: This work starts from a complex research problem: the recent demand for research papers to finish university studies in 
Spanish Higher Education, the shortage of teaching materials to guide their writing processes and, finally, the lack of prior re-
search training in the students and professional recognition of tutors. To solve this, we propose a “Guía y control de Trabajos Fin 
de Grado” located in the Moodle platform and founded in an action research methodology that has detected the learners and 
teachers training needs and has created and housed in Moodle that resource which combines classroom tutorials with virtual 
advice through publications and feedback. This research has been validated through interventions in the Education Faculty at the 
University of Murcia by the “Teaching of Language and Literary Education” line. Its results provide the tutor with a precise 
control during the process of the student’s work consistent with the required skills and, for the mentee, a guide to systematically 
solve his research work. In conclusion, this resource contributes to a bimodal competent education between the use of linguistic 
communication and ICT from socio- constructive and self- learning in Higher Education. 

Keywords: Teaching in Competences, a Guide for End of Degree Projects 
 

Introducción: educar desde un enfoque metodológico basado en competencias 

a i mplantación o ficial en E spaña del E spacio E uropeo de  Educación S uperior ( R.D. 
1393/2007 y R.D. 861/2010) ha supuesto una profunda renovación curricular y pedagógica en 
las universidades españolas por haber introducido e l enfoque metodológico de  la educación 

basada en  co mpetencias, e l cu al h a t rasformado n o s olo l a f orma d e enseñar s ino t ambién l a de  
aprender, ya que, de acuerdo con las disposiciones institucionales de alcance internacional sobre este 
tema emitidas por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2005; Valle 
y Manso, 2013) a raíz de las investigaciones del equipo DeSeCo –al que patrocinó entre 1997 y 2003- 
sobre la delimitación de las competencias clave, ahora no basta ni con aquella escuela rica en infor-
mación y pobre en acción de la que se lamentaba Husen (1978: p. 26) ni con la adquisición de cono-
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cimientos conceptuales, p rocedimentales y a ctitudinales e specializados en una  sola di sciplina, s ino 
que importa emprender la adquisición de conocimientos de incidencia interdisciplinar y que capaciten 
para seguir aprendiendo a  lo largo de la vida (Rychen y S alganik, 2006; Roegiers, 2007; Ettayebi, 
Opertti y Jonnaert, 2008). Ello es viable siempre que los educadores sepan proponer acciones estra-
tégicas a sus educandos para afrontar con autonomía aprendizajes “situados”, es decir, tareas autén-
ticas por tener una organización compleja en subtareas incardinadas a una tarea final significativa en 
relación con la vida del aprendiz y contextualizadas en espacios de educación integral por combinar 
entornos formales (escolares académicos), no formales (escolares no académicos) e informales (co-
tidianos); t odo co n el  f in d e fomentar l a cal idad ed ucativa d onde l os aprendices s e d esenvuelven 
como agentes sociales “capaces de 'iniciarse' en la vida sociocultural de la comunidad con un míni-
mo de garantías de éxito, los planteamientos curriculares escolares deberían hacer hincapié en cono-
cimientos y  d estrezas de notable v irtualidad funcional/transferencial, as í co mo en  act itudes es pe-
cialmente positivas respecto al deseo de seguir aprendiendo” (Jordan, 1993: p. 140). 

A estas nuevas disposiciones sobre el aprendizaje basado en competencias se incardinan no solo 
las propuestas oficiales derivadas del proyecto “Tuning Educational Structures in Europe” que, para 
efectuar la adaptación adecuada de las t itulaciones universitarias a l Espacio Europeo de Educación 
Superior, estipuló el discernimiento entre competencias genéricas (sistémicas, instrumentales e inter-
personales) y competencias específicas de cada área de conocimiento (González y Wagenaar, 2003), 
sino también, desde que fueran contempladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educa-
ción, los avatares recientes del Ministerio de Educación español sobre el desarrollo de las competen-
cias bá sicas ( CNIIE, 201 3; T urrado, L ópez, y B ernabéu, 2013; M onarca y R apoport, 2013) e n l as 
etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. Tales propuestas demandan que 
tanto profesores como alumnos desempeñen roles diferentes a  los que ejercían antes de esta nueva 
situación l egal: l os a lumnos han a dquirido un mayor protagonismo e n e l pr oceso de  e nseñanza-
aprendizaje y l os profesores se han convertido en mediadores del mismo. Ci rcunstancias que, a  su  
vez, requieren que el alumnado sea más responsable y autónomo en su aprendizaje y que el profeso-
rado ofrezca los resortes necesarios para saber aplicarlos estratégicamente y transferirlos en contextos 
favorecedores del auténtico aprendizaje para la vida. 

Obviamente, este cambio no solo ha afectado a la relación enseñanza/aprendizaje sino también 
a la forma de evaluar. La actual la evaluación por competencias ha sustituido a l a precedente eva-
luación por objetivos y  han surgido numerosos estudios centrados exclusivamente en su delimita-
ción científica (Fernández, 2006, Carette, 2007; Gerard, 2008; Casanova, 2012). Ya no se pretende 
que el alumno alcance determinadas metas al finalizar el curso sino que se procura que el alumnado 
“utilice t odos sus r ecursos p ersonales ( habilidades, act itudes, c onocimientos y  ex periencias) p ara 
resolver una tarea en un contexto definido” (Guerrero, 2009: p. 21). Por tanto, cabe convenir que 
“evaluación es sinónimo de valoración docente y discente y evaluar equivale a dar valor competente 
al aprendizaje” (González, 2013: p. 202). Tal situación requiere que se entienda la educación desde 
una perspectiva holística, en las que todos los saberes se interrelacionan y complementan entre sí, y 
no como una serie de conocimientos aislados que se trabajan de forma independiente sin buscar la 
conexión entre ellos. 

Aprendizaje bimodal con las competencias comunicativa y digital 

El auténtico desarrollo de la educación basada en competencias se debe al planteamiento de iniciativas 
que logran combinar distintos aprendizajes bajo una misma propuesta didáctica. Es por  ello que es ta 
investigación ha intentado combinar dos competencias muy valoradas dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior: la competencia en comunicación lingüística y la competencia digital. 

Desde que fuera formulada por Hymes (1971) como un conjunto de habilidades y conocimientos 
que permiten entenderse a l os hablantes de una comunidad lingüística y fuera sistematizada por Canale 
(1983), Bachman (1990) y Cots (1995) en subcompetencias específicas, la competencia comunicativa se 
ha convertido en uno de los contenidos instrumentales indispensables para las expectativas de mejora de 
la educación del siglo XXI. La delimitación conceptual que ha encontrado más consenso internacional es 
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la trazada en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Consejo de Europa, 2002) en 
tres subcompetencias que se cultivan interactivamente en su dimensiones existencial, declarativa y habi-
lidosa: la l ingüística para los s istemas léxico, fonológico, morfosintáctico y  textual; la sociolingüística 
para la s convenciones sociales d e los usos lingü ísticos; l a pragmática para l a interacción d iscursiva y  
funcional por medio del lenguaje con especial atención a los efectos paralingüísticos. Considerada como 
una competencia clave o  básica, se valora especialmente su v irtud para establecer lazos constructivos 
interpersonales e interculturales en beneficio de la convivencia pacífica y del despliegue adecuado de la 
cognición humana (Pérez y Zayas, 2007). Todo ello sin olvidar su instrumentalizad transversal para todas 
las áreas de conocimiento (Bolívar, 2010: p. 160). 

Tal y como enuncia el Instituto de Tecnologías Educativas (2011), la competencia digital tam-
bién detenta un importante papel transversal en la educación del siglo XXI debido a la gran impor-
tancia que ha adquirido en la sociedad actual y a su viabilidad para facilitar el trabajo cooperativo, el 
aprender a a prender, y  las iniciativas creativas e  innovadoras. En relación con la competencia co-
municativa, de acuerdo con nuestras investigaciones anteriores (Caro, 2009), su función ha de ser 
subsidiaria, pues no basta con la “alfabetización mediática” (Margalef, 2008) de alumnos y profeso-
res para rentabilizar las ventajas formativas de las TIC, sino que estas deben estar al servicio de los 
diversos aprendizajes, en especial de aquella competencia que procura a las Tecnologías la Informa-
ción y la Comunicación que las dotan de sentido. De hecho, de acuerdo con los consejos de Área y 
Pessoa (2012), en el entorno de la Web 2.0 la “alfabetización mediática” no puede ceñirse al simple 
manejo eficaz de los medios digitales, sino que hay que hacerlo con un saber culto, un saber hacer 
autónomo y un saber ser democratizador. 

Las competencias comunicativa y digital han sido contempladas en las valiosas publicaciones de la 
Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) referentes a las com-
petencias clave indispensables para el co rrecto desarrollo de l a sociedad: Competencias clave para un 
aprendizaje a lo largo de la vida. Un marco de referencia europeo (2004) y La definición y selección de 
competencias clave. Resumen ejecutivo (2005). Combinar ambas competencias supone un proceso cogni-
tivo bimodal (Marqués, 2012) sumamente beneficioso para la mejora de la calidad educativa internacio-
nal, tal y como se prefigura en los marcos y pruebas que han sido diseñados para llevar a cabo la evalua-
ción de la competencia lectora en PISA 2012 (MECD, 2013), donde se incluyen de modo expreso tareas 
en l as que l a demostración de l as capacidades comunicativas —en este caso, de  comprensión global, 
interpretación personal y tratamiento de la información— se realizan con hipertextos ubicados en contex-
tos digitales. Tal demanda de conocimiento evaluativo internacional es consecuente con la demanda de 
excelencia educativa prevista en el horizonte 2020 por parte de la Estrategia Española de Ciencia, Tecno-
logía y de Innovación en correspondencia con las respectivas europeas. En consecuencia, la propuesta de 
su interacción bimodal en la investigación que se refiere en este artículo conecta con dicha línea innova-
dora que hoy es reivindicada como reto de excelencia por las instituciones educativas. 

Problema de investigación: carencias y necesidades formativas en la 
realización de Trabajos Fin de Grado 

Un e jemplo r epresentativo d e l a s ituación legal act ual en tregada a l a c onsolidación d el enfoque 
basado en competencias como promotor de la excelencia educativa sería el novedoso Trabajo Fin de 
Grado que ha entrado en vigor con la culminación del horizonte 2010 previsto en el Plan Bolonia 
para las universidades europeas. La elaboración del Trabajo Fin de Grado implica la creación por 
parte de l a lumno de un proyecto de  i nvestigación pr opio y or iginal ba jo l a tutela de  un pr ofesor 
especialista en la materia. Dicha elaboración deberá fundamentarse principalmente en el trabajo en 
borrador, puesto que el alumno ha de experimentar el proceso de la escritura académica a través de 
la formulación de borradores de cuya remodelación progresiva para su perfeccionamiento y mejora 
surge la conformación del informe final de la investigación, después de recibir las retroalimentacio-
nes pertinentes de su tutor universitario, ya que este tipo de trabajos complejos y abiertos a lo im-
previsible por el hecho de ser investigaciones requieren gran implicación interpersonal por parte de 
docentes y di scentes e n i nteracción dialógica p or es clarecer s u viabilidad i dónea. Para q ue s urta 
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efecto dicha relación es necesario que también el discente domine ciertos recursos discursivos pro-
pios de la disciplina investigadora (Moyano, 2004), pues en el caso de que existiera esta carencia 
formativa ocasionaría incomprensión y malentendidos que malograrían su labor. 

Lamentablemente, esta condición no s iempre se cumple, puesto que, en ocasiones, los alumnos 
que cu lminan sus es tudios d e G rado acced en a l a r ealización d e es te t rabajo d e madurez s in h aber 
adquirido las nociones básicas e imprescindibles para su correcto desarrollo. La rapidez con la que se 
han implantado las reformas no ha permitido a todas las universidades establecer asignaturas específi-
cas dentro del plan de estudios que ofrezcan al alumnado formación investigadora en los cursos prece-
dentes al Trabajo Fin de Grado, como es el caso de la Universidad de Murcia, que, a pesar de sus es-
fuerzos por  a daptarse a l E spacio E uropeo de E ducación S uperior, ha sta e l c urso 2013-2014 no  ha  
comenzado a  desarrollar e ste ti po de  iniciativas. E sta s ituación ha  pr opiciado que  muchos a lumnos 
afronten la confección de su Trabajo Fin de Grado sin disponer de los conocimientos imprescindibles 
para elaborarlo autónomamente y, por tanto, dependan excesivamente de las decisiones previas y pro-
cesuales del tutor así como de bibliografía específica suministrada por este. Este dato fue confirmado 
por una serie de cuestionarios previos que, antes de comenzar la investigación que aquí se refiere, se 
aplicaron a tutores y a tutorandos de Trabajos Fin de Grado en la Universidad de Murcia. 

A tal deficiencia formativa se suma la escasez de material didáctico concerniente al Trabajo Fin 
de Grado que oriente al alumno inexperto durante su redacción. En efecto, las universidades españo-
las han publicado directrices legales y formales sobre la elaboración de Trabajos Fin de Grado, pero 
apenas han ofrecido guías sobre su elaboración procesual. A ello se añade que, por tratarse de un 
tipo de trabajo académico incipiente, apenas han proliferado estudios sobre este asunto. Entre ellos, 
cabe destacar los siguientes: El Trabajo Fin de Grado en ciencias sociales y jurídicas. Guía meto-
dológica (Fontdevila y Del Olmo, 2013), que profundiza sobre las técnicas de recogida y análisis de 
datos, así como sobre las estrategias escritoras y orales propias del TFG; El Trabajo Fin de Grado. 
Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores (Ferrer, C armona y  S oria, 2 012), que 
revisa distintas prácticas educativas a n ivel internacional útiles para el TFG; Guía práctica para la 
realización de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster (García y  Martínez, 2 012), que 
ofrece una visión panorámica sobre el mundo investigador (métodos, técnicas, entre otros) y direc-
trices útiles para tener en cuenta durante la dirección, elaboración y redacción del TFG en coheren-
cia con la normativa vigente. 

Ambos problemas —la falta de formación previa en este tipo de trabajos del alumnado y el escaso ma-
terial didáctico de consulta existente— ocasionan la desorientación del alumnado en la tarea de afrontar la 
realización de su Trabajo Fin de Grado e incrementan su dependencia del apoyo tutorial para guiar los pasos 
constructivos del mismo no solo en la metodología científica sino también en el estilo de su escritura genéri-
ca. Este hecho ha forzado al profesorado responsable de esta función tutorial a emplear en ello más tiempo 
del que les es reconocido oficialmente por la Universidad y a colapsar su carga de trabajo en detrimento de 
la sostenibilidad de sus competencias profesionales (Jiménez, 2008). 

Hipótesis de investigación 

Dado que el problema de la formación investigadora insuficiente que demuestran los alumnos uni-
versitarios a la hora de emprender la realización de su Trabajo Fin de Grado está integrado por tres 
problemas —la falta de conocimientos previos de los tutorandos, e l exiguo reconocimiento profe-
sional de los tutores y la ausencia de asesoramiento procesual en las guías o manuales habilitados 
por las instituciones universitarias para tal caso—, en coherencia la hipótesis de investigación que se 
formula para contribuir a su solución se concreta en la provisión de una guía formativa en Moodle 
que e stá i ntegrada por t res r estituciones: d otar a  l os t utorandos de  l os conocimientos bá sicos en  
investigación educativa, dotar a los tutores de la posibilidad de ofertar apoyo tutorial complementa-
rio por medio de documentos formativos alojados en dicha plataforma digital, y complementar las 
guías universitarias con el asesoramiento y control procesual que necesitan tutorandos y tutores para 
el correcto avance de la investigación. 
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Consideramos pertinente elaborar un material formativo que ofreciese a los alumnos los cono-
cimientos concordantes con dicha hipótesis: la Guía y control de Trabajos Fin de Grado. De esta 
manera, aquellos alumnos que comenzasen su ideación sin las premisas y destrezas necesarias para 
proceder a s u composición podrían ser capaces de adquirirlas autónomamente gracias al apoyo es-
tratégico de este material didáctico. Además, por contrapartida, los tutores podrían beneficiarse de la 
mayor autonomía de sus discentes e invertir un trabajo más adecuado a los créditos que le son reco-
nocidos oficialmente por su responsabilidad directiva. Por otra parte, con la intención de facilitar al 
alumnado el  acceso permanente a l a Guía y que tutores y tutorandos pudieran intercambiar docu-
mentos e impresiones sobre el trabajo de manera telemática, se creó el aula virtual “Guía y control 
de t rabajos de i nvestigación” ( http://guiaycontroltfg.hol.es/2013/) en  l a p lataforma Moodle y  el  
curso “Guía y control del TFG”, dirigido específicamente para los tutores y tutorandos participantes. 
En definitiva, quedaron al servicio de los participantes aquellas herramientas de formación interac-
tiva indispensables para el desarrollo del aprendizaje dialógico que sostiene la excelencia educativa 
de las competencias implicadas en los procesos de investigación, y de modo especial del entrelaza-
miento de las competencias comunicativa y digital.  

Origen, estructura y proceso del curso “Guía y control del TFG” en Moodle 

El material formativo Guía y control del TFG alojado en la plataforma Moodle parte de la experien-
cia piloto acaecida durante el año académico 2011-2012 en el Curso de Estudios Propios “Comple-
mentos de Formación en Educación Primaria” de la Universidad de Murcia. A lo largo del trayecto 
se f ue recabando y  s istematizando aquella información que s ería pertinente p ara l os tutorandos y  
cuyo resultado fue la aparición de una guía formativa específica para la línea de investigación “Di-
dáctica de la Lengua y Educación literaria” dependiente del Departamento de Didáctica de la Len-
gua y la Literatura. Los contenidos recogidos en dicha Guía son los propios de un Trabajo Fin de 
Grado adaptados a l orden c ronológico que habitualmente suelen seguir los investigadores cuando 
elaboran este tipo de trabajos. Se distinguen dos bloques principales:  

I. “Cómo se escribe el TFG”. Ofrece información conceptual y procedimental sobre la elabo-
ración del Trabajo Fin de Grado. Todos sus contenidos cuentan con organizadores previos 
y modelos textuales, siendo estos últimos extraídos de obras reales de este género que fue-
ron ced idas por alumnos d e cu rsos an teriores y  cuyas cal ificaciones t ras su d efensa an te 
tribunal f ueron ex celentes. E l bloque cuenta con once capítulos: 1)  Acuerdos de l p rimer 
encuentro; 2) Guión general de un TFG (secciones y proceso constructivo); 3) Cómo se es-
cribe el  m arco t eórico; 4 ) C ómo s e es cribe el  marco e mpírico; 5 ) C ómo s e es criben l as 
conclusiones; 6) Cómo se escribe la introducción y  justificación; 7) Cómo se escriben e l 
resumen y las palabras clave; 8) Cómo se escriben la portada y el índice; 9) Cómo se entre-
ga el  TFG completo; 10) Orientaciones para la elaboración del póster; 11) Orientaciones 
para la exposición y defensa del TFG.  

II. “Control procesual del TFG”. Ofrece al alumnado la posibilidad de escribir cada uno de los 
apartados que conforman el TFG y enviárselo a su tutor para que este lo revise. Además, 
los alumnos cuentan con modelos que detallan los contenidos imprescindibles de cada uno 
de los epígrafes. Los capítulos que conforman este bloque serían los siguientes: 1) Anota-
ción de los acuerdos del primer encuentro; 2) Anotación del guión concreto del TFG del 
alumno; 3) Anotación procesual del marco teórico; 4) Anotación procesual del marco em-
pírico; 6) Anotación de las conclusiones; 7) Anotación de la introducción; 8) Anotación del 
resumen y las palabras clave; 9) Anotación procesual de la portada y el índice; 9) Entrega 
del Trabajo Fin de Grado completo.  

El aula virtual “Guía y control de trabajos de investigación” ha puesto a disposición del alum-
nado no solo la Guía y control del TFG sino también una serie de apartados de carácter informativo 
o complementario que recaban otros contenidos relevantes para el tutorando, entre los que destaca-
mos: 1)  “ Información” o r ecopilación de  distintas guí as de a yuda pa ra de senvolverse en  el  au la 
virtual y  un manual sobre la normativa APA para c itar b ibliografía; 2) “Importante” por contener 
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directrices para elaborar el TFG según avisos institucionales (plagio, cumplimiento de plazos, entre 
otros); 3) “Noticias” con asuntos varios, novedosos y relevantes sobre el TFG; 4) “Plazos y avisos”, 
que aloja el cronograma de tareas y entregas con el plan de trabajo; 5) “Normativa”, que recopila la 
normativa oficial concerniente al TFG; 6) “Foro de alumnos”, que posibilita el intercambio de im-
presiones entre los alumnos; 7) “Buscadores científico-didácticos”, que ofrece a l os tutorandos las 
bases de datos más comunes dentro de la disciplina para la búsqueda bibliográfica; 8) “Buzón de 
sugerencias”, que permite a los tutorandos ofrecer sus propuestas de mejora para la experiencia.  

 

Figura 1. Aula virtual “Guía y control de trabajos de investigación” 
 

Para la aplicación y validación de la Guía se optó por el desarrollo de una experiencia de tutori-
zación semipresencial (blended learning). Dicha experiencia contó con la participación de 2 tutoras 
del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 3 alumnos procedentes del 4º curso del 
Grado de Educación Infantil y 3 alumnos del curso de especialista universitario en complementos de 
formación en Educación Primaria, y tuvo lugar en la Facultad de Educación de la Universidad de 
Murcia ( sesiones p resenciales) y  en  el  au la virtual “ Guía y  c ontrol de t rabajos de i nvestigación” 
(sesiones virtuales). He aquí la enumeración de su secuencia de encuentros:  

1. Primera tutoría presencial. El tutor y su tutorando se reunieron para consensuar la temática 
sobre la que iba a versar el TFG. 

2. Segunda tutoría presencial. Todos los tutores se reunieron con los tutorandos para explicar-
les el plan de trabajo y el funcionamiento del aula virtual así como para hacerles entrega de 
la bibliografía correspondiente a cada TFG. Finalizada esta sesión se procedió a la apertura 
del aula virtual. A partir de este momento los tutorandos tuvieron acceso a la Guía y fueron 
haciendo entrega de las tareas en el plazo acordado (véase Tabla 1. Cronograma del pro-
grama didáctico). Dichas entregas recibieron retroalimentación solo cuando los tutores lo 
consideraron conveniente.  

3. Tercera tutoría presencial. Los tutores atendieron a las dudas existentes sobre el marco teó-
rico y se establecieron previsiones para el marco empírico. 

4. Primera revisión virtual. Los tutores revisaron el marco teórico completo de forma porme-
norizada ofreciendo a los tutorandos las retroalimentaciones correspondientes. 

5. Segunda revisión virtual. Los tutores revisaron el marco empírico ofreciendo a los tutoran-
dos las retroalimentaciones convenientes para su mejora.  

6. Tercera revisión virtual. Los tutores revisaron las conclusiones, la introducción y la justifi-
cación, el resumen y las palabras clave y la portada y el índice.  

7. Quinta sesión presencial. Tutores y tutorandos revisaron los últimos detalles del trabajo an-
tes de entregar oficialmente el TFG. 
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Tabla 1. Cronograma del programa didáctico desarrollado en el curso 2012-2013 
GUÍA Y CONTROL DE TRABAJOS FIN DE GRADO EN MOODLE” 

FASE DE INTERVENCIÓN 
TRABAJOS APERTURA CLAUSURA 

PRIMERA TUTORÍA PRESENCIAL 19 FEBRERO 22 FEBRERO  
SEGUNDA TUTORÍA PRESENCIAL  27 FEBRERO 

1. Anotación de acuerdos del primer encuentro  
 

25 FEBRERO 
 

3 MARZO 
2. Anotación del guion general de del TFG 10 MARZO 
3. Anotación procesual del marco teórico  --- 

3.1.  Previsión de las secciones del marco teórico 3 MARZO 
3.2.  Bibliografía encontrada y fuente de consulta 10 MARZO 

TERCERA TUTORÍA PRESENCIAL 11 MARZO 15 MARZO 
3.3.  Ficha de datos de la bibliografía escogida  

 
--- 

3.4.  Bibliografía final APA 17 MARZO 
3.5.  Entrega de primer borrador marco teórico completo 24 MARZO 

PRIMERA REVISIÓN VIRTUAL 25 MARZO 31 MARZO 
3.6.  Entrega de marco teórico mejorado  7 ABRIL 

CUARTA TUTORÍA PRESENCIAL 8 ABRIL 12 ABRIL 
4. Anotación procesual del marco empírico  --- 

4.1.  Problema, objetivos e hipótesis  
 
 
 
 
 
 

4 MARZO 

 
31 MARZO 4.2.  Diseño metodológico 

4.2.1. Tipo de metodología  
4.2.2. Contextualización y participantes 
4.2.3. Fases metodológicas 
4.2.4. Instrumentos y anexos correspondientes 

4.3.  Desarrollo del proyecto 7 ABRIL 
4.3.1. Proyecto de la fase de exploración docente  

 
 
 
 

4.3.2. Proyecto de la fase de intervención didáctica 
4.3.2.1. Modelo de intervención 
4.3.2.2. Conexión curricular (opcional) 
4.3.2.3.  Cronograma de tareas 

4.3.3. Proyecto de análisis interpretativo de resultados 
4.4.  Entrega de primer borrador marco empírico 14 ABRIL 

SEGUNDA REVISIÓN VIRTUAL 15 ABRIL 21 ABRIL 
4.5.  Entrega de marco empírico mejorado  28 ABRIL 

5. Anotación de las conclusiones  
 
 

1 ABRIL 
 
 
 
 
 

1 ABRIL 
 
 

--- 
5.1.  Entrega de primer borrador conclusiones 21 ABRIL 
5.2.  Entrega de conclusiones mejoradas 28 ABRIL 

6. Anotación de la introducción y justificación --- 
6.1.  Entrega de primer borrador introducción y justificación 21 ABRIL 
6.2.  Entrega de introducción y justificación mejorada 28 ABRIL 

7. Anotación del resumen y las palabras clave --- 
7.1.  Entrega de primer borrador resumen y palabras clave 21 ABRIL 
7.2.  Entrega de resumen y palabras clave mejoradas 28 ABRIL 

8. Entrega de portada e índice --- 
8.1.  Entrega de primer borrador portada e índice 21 ABRIL 
8.2.  Entrega de portada e índice mejoradas 28 ABRIL 

TERCERA REVISIÓN VIRTUAL 29 ABRIL 5 MAYO 
9. Entrega del TFG completo 6 MAYO 12 MAYO 

QUINTA TUTORÍA PRESENCIAL 13 MAYO 17 MAYO 
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Análisis de los resultados de la investigación  

Para estimar el valor educativo, tanto de la intervención didáctica como del material formativo Guía y con-
trol del TFG, se diseñaron diversos instrumentos de recogida de datos (cuestionarios, escalas y entrevistas). 
Los datos recabados de tipo cuantitativo se analizaron a través del programa estadístico SPSS v.21 (estadís-
tica descriptiva) y los de tipo cualitativo mediante las propuestas de Miles y Huberman (1984, 1994).  

La intervención didáctica “Guía y control de Trabajos Fin de Grado con Moodle en la línea Di-
dáctica de la Lengua y Educación Literaria” ha obtenido va loraciones muy pos itivas tanto de  los 
tutores como de los tutorandos. Los tutores destacaron la importancia que tuvo el plan de trabajo para 
que los tutorandos dispusiesen de una estructura coherente en la que apoyarse durante el desarrollo de 
su Trabajo Fin de Grado y gracias a la cual pudieron adquirir un hábito de trabajo. Siendo esto último 
corroborado p or l os pr opios t utorandos, q uienes a firmaban que  f ragmentar e l trabajo e n d istintas 
secciones les permitió organizarse mejor y adquirir un ritmo de trabajo constante. De la misma mane-
ra, los datos r eflejan que l as opiniones de  tutores y tu torandos son fieles a l a r ealidad, puesto que 
todos los tutorandos entregaron dentro de plazo las tareas inicialmente acordadas. Por otro lado, res-
pecto a las tutorías virtuales, los tutores incidieron en su importancia para facilitar un control proce-
sual más minucioso, ya que posibilitaban ofrecer comentarios más reflexivos y meditados de los que 
se pueden dar durante una tutoría presencial. Por su parte, los tutorandos destacaron que tales encuen-
tros les dieron la posibilidad de perfeccionar su t rabajo antes de los encuentros presenciales y, por 
tanto, aprovechar mejor estos últimos. 

El material formativo Guía y control del TFG, también ha gozado de buenas valoraciones. Los 
tutores consideraron que contribuyó a que los tutorandos fueran más autónomos durante la elabora-
ción del Trabajo Fin de  Grado, gracias a  que ofrecía un complemento formativo básico de  forma 
telemática que posibilitó al  alumnado resolver dudas de t ipo es tructural de manera independiente. 
Afirmación que fue compartida por los tutorandos, quienes incidieron especialmente en el valor que 
había tenido la Guía para que pudieran trabajar de forma más rápida e independiente. Por otra parte, 
tanto tutores como tutorandos opinaron que la Guía había contribuido al desarrollo de competencias 
propias del ámbito investigador. Entre las competencias específicas del Trabajo Fin de Grado mar-
cadas p or la U niversidad d e Murcia, consideraron q ue s e habían d esarrollado especialmente las 
siguientes: a dquirir c ompromisos y  e jercer r esponsabilidades p ersonales d e car ácter p rofesional, 
poniendo en práctica hábitos de trabajo individual, imprescindibles para realizar actividades intelec-
tuales complejas durante un período de tiempo determinado (C4); utilizar TIC como herramienta y 
recurso de apoyo en las tareas asociadas a la realización del TFG, así como en la presentación escri-
ta y oral del mismo (C5); elaborar un texto escrito que se ajuste a cr iterios de calidad y convencio-
nes académicas dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el planteamien-
to, proceso y resultado del TFG (C6). Y siendo también destacables, aunque en menor grado: aplicar 
sus conocimientos y comprensión crítica de forma profesional, demostrando ser capaz de definir y 
acotar con rigor una temática, problema o ámbito de estudio y elaborar una respuesta pertinente y 
contextualizada al mismo (C1); comprender de forma sistemática y crítica una temática, problema o 
ámbito de estudio, incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como juicios que 
incluyan una reflexión de carácter social, científico y ética (C3); aplicar procesos y procedimientos 
para r ecoger, analizar e i nterpretar d atos e  información relevante de manera metódica en  o rden a 
generar una conclusión o propuesta dentro de una temática, problema o ámbito de estudio, sostenida 
por a rgumentos o  r azonamientos c oherentes ( C2). L a única c ompetencia q ue t anto t utores c omo 
tutorandos consideraron insuficiente fue esta: transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, 
y presentar de forma rigurosa y convincente el  trabajo realizado, de forma escrita y oral, incorpo-
rando un resumen escrito en lengua inglesa o francesa (C7). 
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Conclusiones 

Esta i nvestigación surge a nte u na necesidad e ducativa muy nove dosa: l a i nsuficiente f ormación 
investigadora del alumnado procedente de estudios de Grado cuando inician su Trabajo Fin de Gra-
do. Tal situación contaba a su vez con tres problemas adyacentes: la falta de formación previa reci-
bida por los tutorandos, la falta de reconocimiento profesional de los tutores y la falta de material 
específico p ara el  T rabajo F in d e Grado. Ante t ales c ircunstancias, nos s entimos motivados p ara 
elaborar un material formativo específico para el Trabajo Fin de Grado que contribuyese a la mejora 
de la formación investigadora discente, ofreciese un complemento tutorial al docente y completara 
las guías universitarias existentes con un asesoramiento y control procesual.  

Para la validación del material formativo Guía y control del TFG se desarrolló una intervención didác-
tica de tutorización semipresencial (blended learning) que ofreció a los tutorandos no solo la posibilidad de 
aprovechar el material formativo de forma telemática sino también contar con un plan de trabajo estructura-
do y coherente con sus necesidades discentes. Por su parte, los tutores se beneficiaron de un apoyo tutorial 
telemático que les facilitó el control procesual y fomentó la autonomía a sus tutorandos. Hecho que por 
contrapartida contribuyó que el tiempo dedicado a la dirección de Trabajos Fin de Grado fuese más ajustado 
a los créditos que les son otorgados por la Universidad para dicha tarea.  

En atención a los resultados obtenidos del análisis e interpretación de datos correspondiente, con-
sideramos que esta experiencia de tutorización semipresencial ha sido provechosa tanto para los tuto-
res como para los tutorandos, puesto que los resultados confirman que todos los implicados mostraron 
un al to g rado d e s atisfacción co n l a ex periencia r ealizada. R especto a la modalidad semipresencial 
(blended-learning) consideramos que a lo largo de la intervención se logró aprovechar al máximo las 
ventajas que reportan tanto la presencialidad como la virtualidad. Los tutores y tutorandos disfrutaron 
de la precisión y claridad que ofrecen los encuentros presenciales y de la rapidez y minuciosidad de los 
encuentros virtuales. Este aspecto ha sido valorado por todos los participantes, quienes reconocen que 
el hecho de  combinar ambos entornos ha  s ido imprescindible pa ra desarrollar e l conjunto de  t areas 
complejas que integran el Trabajo Fin de Grado. Por otro lado, en cuanto al plan establecido, demostró 
ser una herramienta valiosa para que los tutorandos adquiriesen un ritmo de trabajo organizado y cons-
tante y para que los tutores asesoraran y controlaran procesualmente el rendimiento de aquellos, siendo 
especialmente relevante para los alumnos que inician su Trabajo Fin de Grado sin tener muchas nocio-
nes propias del ámbito investigador. Por último, respecto a la Guía y control del TFG, ha sido conside-
rada co mo h erramienta s umamente p rovechosa por  l os pa rticipantes, pue sto que  f omentó e ntre l os 
tutorandos el desarrollo de competencias propias del ámbito investigador de forma autónoma y ofreció 
a los tutores un complemento que les permitiera dedicar tiempos más ajustados a los créditos que les 
son reconocidos oficialmente. 

En definitiva, la valoración del conjunto de logros derivados del análisis de los resultados empí-
ricos de es ta i nvestigación permite co ncluir q ue es ta ha l ogrado su principal o bjetivo: at ender l a 
laguna formativa existente sobre elaboración y redacción de Trabajos Fin de Grado a fin de atender 
posibles c arencias f ormativas de l a lumnado y  a yudar a  que l as h oras invertidas por los d ocentes 
durante la dirección de Trabajos Fin de Grado sea ajustada la realidad.  
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variable socioeducativa en el estudio de la 

comunicación por SMS1 
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Resumen: El presente trabajo continúa con la discusión iniciada en investigaciones anteriores sobre los problemas inheren-

tes a la conformación de un corpus se mensajes de texto de celular (SMS) para su estudio enmarcado en la Sociolingüística, 

la Sociolingüística Interaccional y la Pragmática Sociocultural. En sucesivas etapas de esta investigación, las dificultades 

propias de la elaboración de un corpus han sido objeto de atención: las posibilidades y fidelidad de la fuente, distinción de 

informantes claves, pertinencia y validez de los datos; sin embargo, para el caso particular de los SMS, se han detectado 

nuevas limitaciones relacionadas con el tipo de soporte donde se desarrolla esta comunicación mediada tecnológicamente. 

En particular, aquí nos detendremos a analizar las posibilidades del investigador a la hora de estudiar este tipo de interac-

ciones en relación a las características particulares de la inserción de tecnologías en los distintos estratos socioeducativos, 

atendiendo a las diferencias estructurales de la brecha digital en los estratos sociales. 

Palabras clave: SMS, brecha digital, variable socioeducativa, sociolingüística, metodología 

 

Abstract: This paper continues the discussion begun in previous research about the problems inherent in the creation of a 

corpus text messaging on mobile phones (SMS) for their study framed in Sociolinguistics, Sociolinguistics Sociocultural and 

Sociocultural Pragmatics. In successive stages of this research, the difficulties of the development of a corpus have been 

object of attention: possibilities and fidelity of source, distinction of key informants, relevance and validity of the data;  

however, for the particular case of SMS, we have detected new limitations related to the type of support where this techno-

logically mediated communication develops. In particular, here we look after for analyze the possibilities of the researcher 

when studying this type of interactions in relation to the particular characteristics of the inclusion of technologies in the 

educational strata, based on the structural differences of the digital divide in the strata social. 

Keywords: SMS Communication, Digital Divide, Socio-Educational Variable, Sociolinguistics, Methodology 

 

Introducción 

n la segunda edición de su libro Language and the Internet, David Crystal (2006) señala que 
la generalidad de los sitios de internet2 nombrados en la primera publicación han desapareci-
do: solo cinco años separan una de otra. A la par, en su libro Everything is Miscellaneous, 
David Weinberger (2008: 130) augura que los sitios de internet que menciona, para marcar y 

compartir noticias en la web, probablemente no sobrevivan ni siquiera al tiempo que se tarda en 
imprimir el libro (ibid). Excepcionalmente, subraya, una comunidad de usuarios mantendrá los 
sitios vivos. Estos cambios y desarrollos de nuevas interfaces favorecen un desplazamiento centrí-
fugo de las anteriores, generando, con frecuencia, una migración masiva de usuarios de una a otra. 
Así, el surgimiento de una nueva aplicación modifica el entorno donde se desarrollan las comunica-
ciones o una práctica nueva genera cambios en el esquema general de posibilidades comunicativas. 

                                                
1 La presente investigación se enmarca en una beca de posgrado tipo I de CONICET, en el Doctorado en Letras (Universidad 
Nacional del Sur) y forma parte del Proyecto de Grupo de Investigación “Estilo(s) Comunicativo(s) en la interacción para el 
español bonaerense: construcción de identidades, valores y creencias” (2011-2014), dirigido por la Dra. Elizabeth Rigatuso 
(UNS). El trabajo fue escrito durante una estancia de investigación doctoral realizada en la Universidad de Deusto, bajo la 
supervisión del Dr. Joseba Abaitua. 
2 Daniel Cassany (2012) señala que internet es algo tan cotidiano que ya no puede seguir nombrándose con mayúscula. 
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Por ejemplo, el advenimiento de las redes sociales (entre ellas, la popular Facebook) deportó a los 
intercambios entre amigos de los correos electrónicos y chats a su plataforma; asimismo, o la apari-
ción de mensajería instantánea por internet en teléfonos móviles repercutió en el envío de SMS. 
Investigar en este campo, entonces, requiere de una importante decisión: o delimitar y recoger el 
corpus adecuadamente o hacer “arqueología” de fenómenos recientes. 

Los diseños metodológicos para abordar las prácticas sociales y lingüísticas de las comunicacio-
nes mediadas tecnológicamente deben atender, por tanto, a las necesidades de la investigación y al 
objeto de estudio (que pueden ser complementadas con otras técnicas de recolección de corpus), ya 
que la mutación o desaparición es constante en estas interfaces artefactuales. Caso contrario, los 
resultados podrían afirman actualidades que ya son parte de prácticas del pasado 3. Además, símil de 
tautología, no solo hace falta conocer aquello que se estudia sino los diferentes usos que se hacen 
sobre él: a diferencia de otros objetos de estudio, las prácticas, en y a partir de las plataformas de 
interacción, están pensadas para ser costumizadas según usuarios. Por tanto, si la opción no son los 
recorridos etnocéntricos (Fantin y Girardello 2008: 313-317), revisar cuáles son las posibilidades 
reales para diferentes grupos de usuarios se vuelve un imperativo (cfr. Bravo y Briz 2004). Esto se 
potencia aún más, desde una perspectiva de lingüística aplicada, cuando se buscan desarrollar herra-
mientas —basadas en estas plataformas— para favorecer procesos de enseñanza en contextos reales. 

Antes de adentrarnos en el tema que nos concierne, propondremos dos descargos con respecto a 
la problemática contemporánea en la cual inscribimos nuestra investigación. Se suele hablar de nuevas 
tecnologías cuando en realidad estamos mencionando un grupo heterogéneo de artefactos, dispositi-
vos, plataformas y prácticas que ya no revisten el carácter de novedad. En tal sentido, consideramos 
que las aportaciones de Gobato (2013: 2014) resultan iluminadoras al respecto, llamando a este grupo 
“interfaces artefactuales”. Para explicar esta nueva forma de denominación, Gobato (2014: 18-19) 
señala la necesidad de comprenderlo desde una mirada interdisciplinaria: 

Las “interfaces artefactuales” se entienden acopladas problemáticamente con un conjunto de elemen-
tos, de fisonomía y estructura dispar, que pueden agruparse bajo la etiqueta de “modos de saber y 
comunicar”. No se trata de una idea ajustada y precisa, sino más bien de una opción expresiva preca-
ria y de fronteras porosas, utilizada a los fines de ahorrar al lector largas enumeraciones. Pueden en-
tenderse, por un lado, como constelaciones de alternativas interaccionales pero también societales pa-
ra la producción comunicativa; por otro, como constelaciones de elementos estabilizadores en los 
procesos de construcción de mundos sociales. Son, en suma, modalidades metodológicas de media-
ción, estabilización y dinamización de la experiencia. 

La segunda, y consecuente, aclaración es sobre los jóvenes como grupo predilecto para estudiar 
los efectos de la tecnología. A esta tendencia se contrapone la visión de Morley (2012) quien duda 
en las investigaciones que basan su evidencia solo en el uso que hacen los jóvenes de la tecnología, 
porque no iluminan sobre las repercusiones en estas generaciones cuando crezcan: “los que aparen-
tan estar cambiando los hábitos de consumo de medios están de hecho en una edad particular de sus 
vidas y tal vez cuando crezcan redescubran un gran placer en los viejos medios que en el presente 
no consideran para ellos” (ibid.). 

Así, prácticas surgidas a través de y en las interfaces artefactuales están siendo abordadas en la 
actualidad desde diferentes disciplinas; con frecuencia, la metodología empleada es la observación 
participante (por ejemplo, Placencia 2010) o desde puntos ciegos, sin un trabajo específico de cor-
pus más que lo que se releva a través del uso del propio investigador. En tal sentido, hay diversos 
estudios como el pionero de Christine Hine (2000), Virtual Etnography, otros más recientes como 
Ciberantropología. Cultura 2.0 (Vázquez Atochero, 2008) o la revisión más crítica sobre los alcan-
ces y obstáculos Digital Ethnography: an examination of the Use of New Technologies for Social 

Research (Murthy, 2008). Estos trabajos dan información sobre plataformas (generalmente, de 

                                                
3 En esta línea, podemos mencionar una larga trayectoria de trabajos sobre el chat que hacían referencia a prácticas propias del 
MIRC, ICQ o IRC (International Relay Chat) que fueron publicadas cuando las plataformas de interacción online habían variado 
notablemente: de públicas a privadas, de grupales a individuales, de redes de desconocidos a redes más íntimas y cercanas. 
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computadoras) y su funcionamiento, así como también aspectos útiles a la hora de estudiar y com-
prender las diversas interfaces. Este grupo de investigaciones son exploraciones descriptivas sobre 
las prácticas sociales en interacción con interfaces artefactuales. 

Sin embargo, uno de los aspectos más ricos para este tipo de análisis, no siempre debidamente 
atendido, son las entrevistas o encuestas a los propios usuarios sobre las prácticas que realizan habi-
tualmente, sobre las expectativas y representaciones subyacentes junto a los hábitos ligados a la in-
teracción con interfaces artefactuales (véase Murthy, 2008). Como señalamos, los estudios afines dan 
descripciones generalizadas desde la óptica del investigador (o con corpus recolectados solo en per-
sonas inforricas4), que no ofrecen información de cómo la tecnología refracta de manera disímil en la 
sociedad: tal el sentido de la brecha digital (Serrano Santoyo y Martínez Martínez, 2003). Precisa-
mente, sobre esta carencia escriben Montse Vall-Lloverá, Adriana Gil-Juárez y Joel Feliú (2010). 

Coincidimos con la afirmación de Murthy “Researchers should be mindful of the nuances of 
this divide and its social implications when representing both the remit of their work and the scope 
of their results” (2008: 848). Resulta evidente que las posibilidades actuales son inmensas, pero la 
brecha tecnológica aún persiste y, solo en la medida que consideremos las sutilezas de los fenóme-
nos de apropiación y contacto con las nuevas tecnologías, podremos disminuir la distancia instalada 
en las prácticas sociales relacionadas con la tecnología.  

A continuación presentaremos algunas reflexiones suscitadas a partir de nuestra experiencia de 
recolección del corpus, realizada durante 2011, en una ciudad de Argentina. Es probable, sin embargo, 
que algunas de las afirmaciones realizadas reflejen también la realidad de muchos países latinoameri-
canos5, donde la distribución de capitales culturales y tecnológicos es muy desigual (véase, por ejem-
plo sobre Brasil, Fantin y Girardello, 2008). En primer lugar, presentaremos el marco teórico-
metodológico al que adscribimos nuestra investigación, orientada a estudios de corte sociolingüístico 
y enmarcado en la Pragmática Sociocultural. A continuación, una breve introducción a la situación 
actual en la escuela servirá como antecedente a las dificultades metodológicas inherentes a la recolec-
ción de un corpus de SMS en instituciones de diferente extracto socioeducativo y sociocultural. Por 
último, presentaremos la importancia del enfoque sociolingüístico para replantear las variables socio-
culturales en el estudio de la comunicación mediada digitalmente. 

Marco teórico-metodológico 

Esta investigación se adscribe teórica y metodológicamente a la Sociolingüística Interaccional 
(Gumperz, 1982 y 2001; Tannen, 1986 y 1996) e integra herramientas de Pragmática -en su vertien-
te Sociocultural (Bravo y Briz, 2004) y Ciberpragmática (Yus, 2010), de Análisis del Discurso (Van 
Dijk, 2000) y Análisis de la Conversación (Briz, 2001; Bravo y Briz, 2004; Palazzo, 2005). En estas 
perspectivas, el lenguaje es visto como un sistema socialmente construido y la interacción como un 
proceso dinámico, que los hablantes van negociando junto a la construcción de su identidad social a 
través de una serie de indicios lingüísticos y extralingüísticos. Estas corrientes postulan que los 
hablantes deducen cuáles son los conocimientos, en cada situación o evento comunicativo, que 
comparten y que permiten la producción y la interpretación de la interacción. En este sentido, en las 
perspectivas teóricas planteadas, las nociones de contexto, contexto sociocultural (Boretti, 2009), 
situación y competencia comunicativa (Gumperz y Hymes, 1972), competencia tecnológica (Palaz-
zo 2011) y economía lingüística, en relación con el estilo electrónico (Vela Delfa, 2005), constitu-
yen herramientas operativas básicas para comprender las producciones mediadas tecnológicamente. 

En esta línea de análisis, en su libro sobre la metodología de investigación en sociolingüística, 
Moreno Fernández (1998) reitera que, para atender al uso lingüístico, es necesario estudiar la comu-
nicación en contextos sociales y situacionales concretos; de manera tal que para verificar la inci-
dencia de factores sociales en la variación lingüística es necesario hacer un estudio sociológico 

                                                
4 Corpus recolectados entre alumnos universitarios, por ejemplo, o en las redes sociales del investigador.  
5 Véase la plataforma Mapeo de políticas TIC en educación en Iberoamérica. Información regional sobre usos de tecnología 
en la educación. Disponible en http://mapeotic.org/ (fecha consulta: abril de 2014). 
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previo en la comunidad estudiada. En general, según este autor y lo que estudios sociolingüísticos 
recogen, los factores sociales que más influyen en la variación lingüística son el sexo, la edad, nivel 
socioeducativo, nivel sociocultural, etnias. Según señala Moreno Fernández, uno de los principios 
inherentes a la sociolingüística es el Principio de la vinculación de los niveles sociales, es decir, el 
estudio de las relaciones sociales en un micro nivel deben corresponderse con el análisis de las ma-
cro estructuras sociales donde se insertan estas relaciones (ibíd., 137). 

La elección de las variables que se correspondan con esto dependerá del interés particular de ca-
da investigación. Sin embargo, Moreno Fernández presenta algunos modelos teóricos para compren-
der los factores influyentes que, necesariamente, variarán también de una comunidad a otra: en cada 
una, los indicadores de educación, ocupación, ingresos, darán diferentes estratos dependiendo de los 
parámetros internos de la comunidad (ibíd., 46). Entre las propuestas metodológicas para la variable 
clase social, Moreno Fernández recopila distintos modelos de estratificación social, entre ellos, los de 
Labov basados en una serie de puntos a partir de nivel de instrucción, ocupación e ingresos familiares 
(ibíd.). Cada investigador estratificará la sociedad en diferentes niveles según la profundidad y alcan-
ce de su estudio. Como señala Moreno Fernández, la forma de denominar esta variable altera entre 
clase, nivel sociocultural y nivel socioeconómico.  

Por otra parte, Moreno Fernández (ibíd., 55) separa la variable nivel de instrucción, considerán-
dola clave para la sociolingüística por cómo determina la variación lingüística. Esta variable, al igual 
que las demás, es compleja de delimitar y estratificar así como de equipararla entre las demás comu-
nidades. La teoría del déficit de Bernstein, a pesar de ser muy criticada, liga el contexto cultural a la 
escolaridad para determinar qué tipo de código posee el hablante: restringido o elaborado. Este punto 
resulta de suma importancia en nuestro análisis porque, según hemos observado en nuestra propia 
investigación, el nivel de instrucción no solo varía entre comunidades sino también entre escuelas. El 
nivel de escolarización lejos está de ser uniforme en el sistema educativo. 

Este análisis, enmarcado en un estudio más amplio sobre uso y percepción de la comunicación me-
diada por teléfono móvil, permite relevar regularidades discursivas y fenómenos de variación pragmática 
y sociolingüística (Vela Delfa, 2005; Tagg, 2009), asociados a variables sociodemográficas y contextua-
les, en la variedad dialectal del español de Argentina, brindando una primera visión de conjunto sobre el 
tema. A partir de los propios avances realizados, en los cuales se focalizó en los fenómenos morfosintác-
ticos en la comunicación por SMS, se ha verificado que los aspectos pragmáticos ofrecen particular inte-
rés en su vinculación con los rasgos propios del estilo electrónico (Vela Delfa, 2005). 

En este marco, nuestro objetivo es aportar a la discusión sobre las técnicas de recolección de un 
corpus de mensajes de texto de teléfono móvil para su estudio sociolingüístico y, en particular, para 
aportar desde la lingüística aplicada al campo de las competencias comunicativas, de docentes y 
alumnos, en las interfaces artefactuales. En sucesivas etapas de la investigación, nos enfrentamos a 
decisiones metodológicas para abordar el corpus: las posibilidades y fidelidad de la fuente, distinción 
de informantes claves, pertinencia y validez de los datos. A partir de los avances realizados en nues-
tro trabajo de campo, presentamos aquí la continuación de la discusión iniciada sobre las considera-
ciones para establecer un corpus de SMS: por un lado, los condicionantes del soporte vinculados con 
características en distintos niveles de lengua (Cantamutto, 2012), en el plano de la interacción (Can-
tamutto, 2013b) y, por otro, la problemática de la reconstrucción de contextos y las características y 
operatividad variables sociolingüísticas (Cantamutto, 2013c). Asimismo, en gran parte de nuestra 
exploración consideramos que un aspecto importante al que atender es el dispositivo desde el que se 
realiza la comunicación, entendiendo la preferente vinculación entre modo de escritura (uso de abre-
viaciones o no, por ejemplo) y tipo de teclado (Cantamutto, 2012, 2013, 2013b y 2013c). No nos 
referimos con esto a “el móvil” sino a “qué móvil”6. 

                                                
6 Las diferencias entre modelos de celulares son mucho mayores que las diferencias entre ordenadores. La disposición y 
tamaño del teclado y de la pantalla, diccionario predictivo y modo de escritura desarrollado, facilidad para incorporar nuevas 
palabras, plantillas de emoticones disponibles.  
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En particular, en la presente exposición, analizaremos las posibilidades del investigador para es-
tudiar este tipo de interacciones, vinculado a su carácter privado e íntimo7, atendiendo a las caracte-
rísticas particulares de la inserción de tecnologías en los distintos estratos socioeducativos. De esta 
manera, entendemos por variable socioeducativa la complejidad propia del contexto sociocultural 
junto al nivel de instrucción, considerando también el nivel de instrucción de sus padres, la compe-
tencia comunicativa de los hablantes y, como novedad, el acceso real a la tecnología o competencia 
tecnológica. Es decir, en la situación actual de los sistemas educativos junto a las coyunturas socio-
económicas que han aumentado las diferencias sociales, la variable socioeducativa considera el 
entramado del universo cultural de los hablantes. 

Aproximaciones metodológicas al estudio de la comunicación por SMS 

A continuación, haremos una breve presentación del modo en que hemos recogido nuestro corpus, 
señalando las investigaciones que han servido como apoyo del proceso. 

A nuestro marco teórico integramos las aportaciones sobre el análisis de la conversación tecno-
lógica de Sanmartín Sáez (2007) y las propuestas metodológicas relativas al estudio de los SMS de 
Hutchby y Tanna (2008) y Tagg (2009), como principales aportes metodológicos a la investigación 
de los SMS. Al respecto, es necesario destacar que, además de haber un número reducido de estu-
dios sobre la comunicación por SMS, en muchos casos, los propios investigadores señalan como 
“escaso”8 (Ling, 2005), “fortuito”9 (Campano Escudero 2007), sin “valor de muestra estadística-
mente representativa” (Bernete, 2004) el corpus recogido para sus estudios. Otros investigadores 
utilizan diferentes ejercicios para relevar las características generales de este tipo de comunicación 
(como Pérez Rojas y Serrano Cuevas, 2006) o se detienen en cuestionarios en línea sobre actitudes, 
usos y preferencias (por ejemplo, Forgays, Hyman y Schreiber, 2014). En menor proporción, se 
advierte la existencia de un trabajo minucioso en la recolección de un número representativo de 
SMS, que atienda a variables de investigación, con un método sistemático de recolección, tal el caso 
de Hutchby y Tanna (2008), Herring y Zelenkauskaite (2009), Panckrust (2009), Tagg (2009) y 
Panckrust y Moïse (2012) que abordan el uso del mensaje de texto en inglés, italiano y francés. 

En nuestra investigación en marcha replicamos algunos lineamientos generales propuestos por 
Hutchby y Tanna (2008) como técnica para la conformación de un corpus de SMS, quienes trabajaron 
sobre una base de 1250 SMS enviados y recibidos por dos usuarios de SMS seleccionados, transcriptos 
durante diferentes períodos de una semana a lo largo de seis meses del 2003. Otro aporte significativo 
es el de Herring y Zelenkauskaite (2009: 13), quienes recogen un corpus de 1452 SMS de la casilla de 
entrada (en un archivo público online) del programa de televisión italiana al que estaban dirigidos esos 
SMS. En el caso de Tagg (2009: 66), recogió su corpus de 10626 SMS, durante tres meses, a través de 
la colaboración de familiares y amigos. Por otra parte, toma de un foro público un número sustancial-
mente menor de SMS (441). Un procedimiento similar a este último usa Panckhurst (2009: 35) para su 
investigación, ya que recoge los SMS de un foro de discusión de estudiantes a distancia (que usan la 
modalidad del eLearning o aprendizaje en Internet). 

Recientemente las posibilidades tecnológicas, sumada a la trayectoria de estudios en la materia, 
han dado muestras de avances dentro de la lingüística de corpus de SMS. A partir de una plataforma 
online www.sud4science.org, se recogieron más de 90000 SMS en la región de Languedoc-

                                                
7 Dos factores más se suman a la intrincada red de decisiones que deben tomar los investigadores para estudiar la comunica-
ción mediada digitalmente: el carácter privado y no físico de la interacción. Simula una obviedad, sin embargo, a diferencia 
de los estudios sobre comunicaciones orales, una de las características primarias de las interfaces artefactuales es su carácter 
no-físico que permite la interacción entre personas que no están coincidiendo geográficamente. En tal sentido, será necesario 
atender al anonimato pero también, para beneficiar la ética de la investigación, al consentimiento informado de los partici-
pantes de la comunicación. Al realizar un diseño metodológico, desestimar estos aspectos puede generar usos indebidos de 
información que no fue autorizada para los fines de la investigación. 
8 El corpus para esta investigación se conformó por teléfono, a partir de una muestra aleatoria de 2003 noruegos, quienes 
leyeron y deletrearon los últimos tres mensajes enviados que tenían en sus teléfonos móviles (Ling, 2005). 
9 En este artículo, Campano Escudero (2007: 185) no especifica la forma de recolección de los 155 SMS “representat ivos”. 
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Roussillon (Panckrust y Moïse, 2012). Si bien todavía están en fase de sistematización de los datos, 
este colosal proyecto logró reunir, entre 2011 y 2012, su corpus gracias a colaboradores que trans-
cribían sus SMS en la plataforma digital provista por el grupo. La mayoría de ellos completaron una 
encuesta sociolingüística con datos sobre edad, sexo, variedades lingüísticas (materna y bilingüis-
mo), nivel de estudio actual, profesión. Asimismo, se recogió información sobre tipo de teléfono, 
paquete de mensajes contratado y representaciones sobre prácticas relacionadas al envío de SMS. 
Esta propuesta resulta muy interesante para el análisis de múltiples aspectos lingüísticos, tal como 
señalan las autoras. Sin embargo, las manifestaciones que se encuentren atenderán a una población 
no representativa de la sociedad. Se dejan de lado cuestiones culturales que hacen a la competencia 
comunicativa de los usuarios en este medio particular. Si bien este estudio podría ser replicado, con 
esta metodología no se atienden las variables socioeducativa ni extracto sociocultural. 

Como se advierte en el anterior recorrido, algunas investigaciones recurren también a reposito-
rios públicos de interacciones por SMS (tal el caso de Herring y Zelenkauskaite, 2009). Si bien es 
una forma práctica de conformar un corpus contrastivo, se está ignorando, de esta manera, la diver-
sidad de posibilidades de conformación de díadas. En el tipo de relación que mantienen los interac-
tuantes se sustentan también muchas de las características de la comunicación por SMS. Es posible 
verificar una estructura prototípica de los intercambios entre padres e hijos en el acto de habla de 
pedido, por ejemplo10. De manera tal que, una investigación que no atienda a las diferentes díadas, 
podrá sesgar aspectos de los resultados. 

Nuestro diseño metodológico consiste en dos etapas, aunque la segunda no será aquí profundi-
zada11. La primera fase del trabajo de campo, llevada a cabo durante 2011, se realizó en dos escue-
las secundarias de la ciudad de Bahía Blanca (Argentina), cuya composiciones poblacionales res-
ponden a dos estratos socioeducativos diferentes. Se trabajó con dos polos contrarios: por un lado, el 
grupo A fue seleccionado entre alumnos pertenecientes a la escuela que depende de la Universidad 
Nacional del Sur (E.M.U.N.S.) y, por otro, el grupo B, eran alumnos de la escuela de Enseñanza 
Media nº 5, ubicada en un barrio periférico. Para acceder a la primera se requiere un examen de 
ingreso, mientras que en la segunda, muchas veces, se llega como parte de un sistema que excluye 
aún más a los excluidos. 

En primera instancia, dirigimos una carta a las autoridades de ambas escuelas para que nos 
permitieran el ingreso a las aulas y nos contactaran con docentes del área de lengua. La recepción de 
la propuesta fue, desde el comienzo, contradictoria en la escuela B, donde la directora del estable-
cimiento no demostró interés ni apoyo a la investigación. En segundo lugar se contactó a docentes 
interesados en participar, cediendo espacio de sus clases. Las directoras de las escuelas del grupo A 
indicaron cuáles eran los cursos que consideraban más apropiados para hacer el trabajo de campo, 
mientras que en la escuela B se trabajó con docentes conocidas. 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas para establecer la extracción socio educacional fa-
miliar y la identificación o no de los adolescentes a determinado grupo de pertenencia (bandas mu-
sicales, clubes, entre otros) o tribus urbanas. En términos generales, a todos los colaboradores se les 
preguntó sobre sus años de escolarización y los de sus padres, señalados en tres niveles a partir del 
máximo título alcanzado para poder definir el estrato socioeducativo familiar. Otros datos recabados 
fueron el modelo y marca de celular que utilizaban y el modo en que escribían sus SMS (letra por 
letra, texto predictivo12 o teclado qwerty). 

                                                
10 La relación entre tipos de actos de habla, relación de los interactuantes y comunicación por SMS es un aspecto que esta-
mos trabajando en nuestra tesis doctoral. 
11 En la etapa actual de la investigación (2013-2015) se trabajará con una metodología de redes de amigos o familiares: se 
pedirá que firmen un consentimiento informado todos los participantes de las interacciones. Las redes de vínculos de amigos 
y familiares serán seleccionadas a partir de una distribución equilibrada de las variables de sexo, grupo etario y de nivel socio 
educacional. En principio, esta técnica de conformación de corpus se aplicará durante los dos años con intervalos de seis 
meses. La muestra definitiva se establecerá según parámetros sociolingüísticos y atenderá la región dialectal.  
12 La escritura predictiva es una herramienta de escritura o entrada de texto que anticipa la palabra a partir de combinar la 
secuencia numérica de las teclas correspondientes a dicha palabra, simplificando la escritura y disminuyendo la cantidad de 
teclas que se presionan (véase infra). 
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Para la transcripción, la estrategia utilizada fue idéntica en ambas instituciones. Se solicitó a 
hablantes colaboradores que voluntariamente transcribieran, en papel y a partir de instrucciones 
precisas sobre el modo de realizarlo, los SMS enviados y recibidos en un lapso de tres días consecu-
tivos entre sí, con especificación de las características sociolingüistas de los hablantes y de las situa-
ciones interactivas planteadas. Las instrucciones especificaban que no debía modificarse ningún 
aspecto del SMS en la transcripción. Para evitar errores en la muestra se solicitó a 90 alumnos que 
participaran (un tercio más de la muestra recortada), permitiendo corregir el margen de error en caso 
de que alguien abdicara de su participación13. 

Asimismo, por razones de ética, se pidió que firmaran un consentimiento informado (véase 
Tagg, 2009: 82), separado de las planillas de transcripción de mensajes, en el cual se aclaró a los 
colaboradores que podían abdicar de su participación en la investigación y negar material que con-
sideraran demasiado privado o que pudiera afectar a terceros. De todas maneras, a fines de salva-
guardar la identidad de los hablantes, se mantuvo el anonimato de la totalidad de los implicados en 
los intercambios así como también información de carácter privado o que pudiera perjudicar a terce-
ros. Las planillas solo estaban identificadas con letras y números. 

Dentro del conjunto de posibilidades de producción de discursos en este modo de comunicación 
digital hemos seleccionado los SMS intercambiados entre hablantes en el empleo cotidiano de la 
lengua, dejando de lado los mensajes publicitarios y aquellas producciones que son destinadas a los 
medios masivos de comunicación14. Sin embargo, en las planillas de transcripción se pidió a los 
colaboradores que transcribieran dichos mensajes que servirán para investigaciones posteriores 
sobre la comunicación en el ámbito institucional y, en especial, de la mercadotecnia. 

Sin poder permitirnos generalizaciones sobre la situación percibida en la comunidad de estudio, 
podemos afirmar que existen diferencias estructurales en cuanto al uso y consumo del teléfono móvil 
y sus aplicaciones. Según las encuestas realizadas durante el proceso de conformación del corpus, se 
observó que en el grupo A casi la totalidad de los alumnos tenían teléfono móvil y habían comenzado 
a utilizarlo entre los 10 y 12 años. Como en Argentina recién se estaban comenzando a comercializar, 
solo en los dos últimos años algunos tenían Smartphone. Durante la entrevista, no se preguntó sobre 
el servicio tenían contratado pero, según los datos provistos por las interacciones recogidas, solo en 
algunos casos se señala o se excusan por la falta de crédito15. 

No obstante, en el grupo B, surgieron imprevistos. Los alumnos tenían teléfonos móviles que 
utilizan como reproductores de música, principalmente, para tomar fotos, también, pero no para 
comunicarse. En las reuniones informativas, los pocos alumnos que demostraban interés en la inves-
tigación reconocían la imposibilidad de cooperar: muchos no tenían teléfono propio desde donde 
enviar SMS, algunos tenían un chip (que cambiaban con frecuencia) y lo colocaban en el aparato 
que circunstancialmente consiguieran. Hubo quienes manifestaron no tener crédito hace varios me-
ses. De hecho, en las interacciones recogidas en este grupo, es notorio el desarrollo de conversacio-
nes completas de personas que cargan crédito y lo usan hasta que se acaba o una frecuencia de envío 
y recepción de SMS distante por varios días. 

 

                                                
13 De hecho, tres de los colaboradores de 13 años informaron que no querían participar porque sus padres les negaron el permiso. 
En dos casos, se rompió el consentimiento informado porque los alumnos dieron sus nombres pero en un caso solamente contá-
bamos con la clave alfanumérica, por tanto el consentimiento no fue devuelto. Por otra parte, muchos alumnos del grupo B no 
entregaron las planillas, lo que significó una merma significativa en la posibilidad de cruzar variables sociodemográficas. 
14 Este recorte se ha efectuado sobre la base de nuestros estudios previos sobre el SMS en el habla adolescente. 
15 Transcribimos a continuación algunos ejemplos de nuestro corpus:  
Contexto: organización de encuentro entre novios. (321) AM3 a AF2 (novios): “Dale, paso cuando vos me digas. Si no me 
respondes antes de las 12 asumo que no tenes cred y paso 12 y 10. Cuando llego te llamo al cel”. 
Contexto: pelea con el novio de la emisora. (396) AF2 a AF2 (vínculo amigas): “Anoche hable. Le dije que estaba enojada 
porque no me daba bola y me dijo que nada que ver y me dijo que nada que ver que no tenía crédito y nada. Sigo fastidiada 
pero menos porque es re lindo y me dijo cosas lindas jajaja”. 
Contexto: organización de actividad escolar. (898) AF1 a AF1 (vínculo amigas): “Flor me pasas lo que encontraste del 
laberinto? (lo de lengua) a partir de los corredores y pasillos. Si no tenes crédito llamame al fijo 4395630”. 
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Investigar en y para la escuela 

A esto se suma el contexto para el cual se están realizando las investigaciones. Los estudios cua ntita-
tivos y cualitativos sobre la distribución de los bienes tecnológicos han aportado interesantes datos 
sobre usos de jóvenes y docentes en diferentes países. Estas minuciosas observaciones sobre las con-
ductas, hábitos y modos de consumo deben ser el antecedente directo a la implementación de cual-
quier tipo de tecnología en el aula. En tal sentido, deberían ser los mismos alumnos y docentes quie-
nes valoren el impacto real de estas tecnologías en cada medio particular. 

Lo paradójico es que, a pesar de que las interfaces artefactuales son consideradas como herra-
mientas útiles para democratizar la educación y reducir las diferencias sociales (Sunkel, 2006), 
sucede que los bretes suelen acrecentarse: la brecha tecnológica no se define solo por la adquisición 
de determinado dispositivo (Fantin y Girardello, 2008: 323; Massana Molera, 2011). Por el contra-
rio, y a pesar de que los gobiernos apuestan a disminuir este resquicio con programas que provean a 
los alumnos igualdad de oportunidad al acceso a la tecnología, las diferencias en infraestructura, 
usos, consumos, hábitos siguen marcando pautas de exclusión social. La bibliografía sobre este tema 
señala, consecuentemente, la necesidad de políticas públicas que provean, como sucedió en algunos 
países, acceso a internet de banda ancha de bajo costo o gratuito, para el desarrollo de competencias 
en todos los usuarios. 

La escuela se debate entre reproducir los modelos sociales obsoletos o reflejar los cambios socia-
les del presente. Ante esta premisa, la incorporación de diversas tecnologías no deja de replantear el 
mismo problema: ¿subsidiarias o revolucionarias? ¿Significativas o no? (Vacca, 2011). Muchas discu-
siones que se dieron en torno al programa Conectar Igualdad16, que se desarrolla en Argentina desde 
el año 2010, tenían su origen en diferentes núcleos temáticos: posibilidades reales de disminución de la 
brecha digital, competencias y habilidades de docentes y de alumnos, contenidos a impartir a través y a 
partir de las netbooks. Los periódicos, probablemente, no reflejaron el ambiente inicial que al interior 
de las instituciones educativas se vivió. Sin embargo, muchas son las visiones optimistas sobre la net-
book y su mejora en el ánimo de los destinatarios directos: los alumnos, mientras que hay quienes 
señalan el bajo impacto que tuvo, en gran parte, debido al “analfabetismo digital” (Sigal, 2011). 

En tanto, las mejoras tecnológicas —tales como desarrollo de dispositivos, mejora de softwa-
re—, no son las que favorecen la inclusión, sino que es necesaria la distribución social y geográfica 
de sus capacidades. Recientes investigaciones auguran que la disponibilidad de internet en los telé-
fonos móviles reducirá la brecha digital en Latinoamérica (véase Jordán, Galperín y Peres, 2010). 
Sin embargo, el potencial de esta afirmación ignora, por ejemplo, que la conectividad de los teléfo-
nos móviles descansa en el alcance de las antenas y éstas lejos están de ser omnipresentes. Estas 
antenas suelen ser rechazadas por la comunidad donde se instalan pero reclamadas por los margina-
dos geográficamente de sus conos de conectividad. Por tanto, la presencia de un dispositivo de co-
municación no es condición suficiente para garantizar la conectividad, menos aún la comunicación. 
Nuevamente: una división centro-periferia que se traduce, en otras palabras, en infopobres o inforri-

cos (en relación al acceso que tengan a la información en los nuevos medios, es decir, a partir de su 
accesibilidad a las nuevas tecnologías) o, aún más, en residentes o usuarios de las nuevas tecnolo-
gías (Quevedo, 2012). Marginados, socialmente, tecnológicamente17. 

De esta manera, atendiendo a que el objeto a largo plazo de nuestra investigación sobre comunica-
ción por SMS es poder desarrollar herramientas para la enseñanza de la lengua, la opción más honesta 
es atender al mayor universo existente de actores sociales en las instituciones educativas. 

Cuando observamos estadísticas sobre el uso de dispositivos móviles, notaremos con frecuencia 
esta contradicción que acompaña los supuestos sobre la omnipotencia del móvil: a pesar de verificar-
se una penetración mayor al 100% en más de cien países (ITU Stat Shot, 2012), esta cifra esconde la 

                                                
16 http://www.conectarigualdad.gob.ar/seccion/sobre-programa-6 (fecha de consulta: febrero de 2014). 
17 Un artículo reciente señala la aparición de una nueva clase social marginada: aquellos que no dejan Big Data y que son 
excluidos de esta revolución: como señala su autora, es necesario considerar las huellas de aquellos que las hacen más débiles 
(Lieber, 2013). 
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distribución real de esas líneas. En el mismo informe, señalan que en los países en crecimiento el 
87% de las suscripciones son por pre-pago y que el 75% de su población no está usando internet. Si 
estos datos los confrontamos, por ejemplo, con las estadísticas oficiales de Argentina, corroborare-
mos que hay una penetración mayor al 100% que surge de dividir el número de tarjetas SIM en el 
mercado por la cantidad de habitantes del país. Sin embargo, las llamadas mensuales realizadas sign i-
fican un 6% de las líneas en uso, realizando una llamada cada teléfono móvil. Al respecto, coincide el 
informe de Naciones Unidas sobre las tecnologías móviles (2012): “suscriptions do not reflect actual 
owership (…) Mobile penetration is based on SIM cards sold”.  

Por otra parte, sumado a la división digital entre ambos grupos escolares, se encuentra la disímil 
predisposición para participar en la investigación. El primer obstáculo con el que nos enfrentamos 
con el grupo B fue la aceptación de la actividad. No valió, siquiera, darles tiempo durante la clase 
para que lo realizaran. La cultura escolar de este grupo está ligada a prácticas de confrontación cons-
tante con el docente, falta de voluntad para participar en actividades escolares y desafío permanente 
a la institución. Así, los resultados no fueron los previstos: la recolección del corpus no atendió en 
su totalidad a los estratos socioeducativos. A diferencia del grupo A, que realizó con presteza la 
transcripción (sin omitir información y haciendo aclaraciones pertinentes) y devolución de las plani-
llas, en el grupo B se recolectaron cerca del 10% de las planillas entregadas. Estos jóvenes que asis-
ten desmotivados a la escuela requieren un abordaje diferenciado. La muestra definitiva, por tanto, 
no atendió a todos los parámetros previstos en la investigación. De esta manera, el supuesto subya-
cente sobre el uso, percepción y representación de los dispositivos móviles no podía aplicarse a 
ambos grupos de manera homogénea. 

Aún más, hoy en día, se suma otra dificultad: en entrevistas auxiliares recientes, los docentes ob-
servan que los alumnos de escuelas periféricas no suelen tener teléfonos y, menos aún, tener teléfonos 
con internet. Al contrario, en las escuelas de mayor nivel socioeducativo, el SMS está siendo desplaza-
do por las plataformas de interacción tipo Whatsapp, mensajes de Facebook, Skype para el teléfono y 
otro repertorio de servicios de mensajería que usan internet. De esta manera, se replica aquello que se 
observa a nivel macro: los países centrales van adecuándose paulatinamente a las tecnologías mientras 
que los países periféricos lo hacen en saltos; así, en los diferentes grupos sociales, ocurre lo mismo. 
Difícilmente, la alfabetización digital y la literacidad digital de quienes llegan “por saltos” a los cam-
bios en las interfaces sea igual que entre quienes van experimentando con la tecnología y apropiándose 
de ella de manera gradual. Nuevamente, además, aquellos que son la clase invisible en la Big Data, no 
arrojarán información sobre lo que desean, usan y rechazan. 

A modo de cierre 

Digital inclusion must include social, cultural, technological, and intellectual dimensions, in order to 
favor forms of belonging and assure the effective participation of people in the culture. (Fantin y 
Giardello, 2008: 323) 

A lo largo del trabajo hemos expuesto algunas de las dificultades de orden metodológico que están 
en estrecha relación con la variable socioeducativa y sociocultural. Nuestro objetivo inicial era aler-
tar no solo sobre estas sutilezas del objeto de estudio en particular sino también de la necesidad de 
responder a estas diferencias a la hora de elaborar herramientas didácticas o dispositivos pedagógi-
cos para implementarse en el aula. En tal sentido, las investigaciones deben buscar la manera de 
reflejar las condiciones, los usos y las percepciones de los diferentes actores sociales a los que los 
avances tecnológicos tocan de manera desigual. Consideramos que el enfoque sociolingüístico junto 
a la Pragmática Sociocultural, ofrecen herramientas válidas para realizar investigaciones que puedan 
mejorar los resultados no solo de propuestas del campo de la lingüística aplicada sino también en las 
políticas públicas sobre la inclusión digital. 

Por tanto, si el objetivo último es disminuir la brecha digital o tecnológica y, al mismo tie mpo, 
favorecer los procesos de democratización de la educación y aumentar el impacto positivo de los 
programas de inclusión digital, las investigaciones que sustenten todo este entramado necesariamente 
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deberán comenzar a reparar en los pequeños resquicios donde las diferencias se ocultan.  En particu-
lar, aquellas investigaciones que deseen dar cuenta de los procesos de apropiación de los usua-
rios/hablantes, necesariamente, deberán ahondar en qué recorrido hicieron los diferentes grupos s o-
ciales en relación a la tecnología. Aún más: en esta distinción cabe desgranar este sustantivo: el 
acceso a la tecnología es el acceso a dispositivos y aparatos, disposición de infraestructura para la 
conectividad, educación en literacidad digital, competencias tecnológicas y comunicativas, entre 
otras. Cada uno de estos factores repercute, de diferente manera, en el uso particular de los usuarios 
de los diferentes estratos socioeducativos y en su correlato con la brecha digital.  
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Resumen: Los medios digitales cobran especial relevancia en la sociedad actual, y entre todos ellos se encuentran las 

películas cinematográficas. Concretamente, este medio es un elemento considerablemente utilizado por el conjunto de la 

población desde tiempos pasados. Además, dependiendo de la planificación que se realice, pueden presentar una serie de 

características pedagógicas que posiblemente faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, la escuela no 

suele abordar esta temática de una forma significativa y constante. Por ello, se puede considerar fundamental el diseño 

curricular para la educación con y para el cine, así como la formación del profesorado. Por ende, aquí se presenta un 

estudio teórico sobre la relevancia del cine en la escuela, finalizando con una propuesta innovadora de diseño curricular 

que aborda la cuestión del cine histórico en la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha. De esta forma, lo que se pretende es analizar algunos de los múltiples beneficios pedagógicos que ofrece este 

recurso, así como sus inconvenientes, y también ofrecer una respuesta educativa a la integración del mismo en el currículo 

de Educación Primaria. 

Palabras clave: cine, diseño curricular, estudio teórico, innovación educativa 

 

Abstract: Digital media are particularly relevant in the current society, and between them there are the films. Specifically, 

this medium is a significant element used by the whole of the population from the past. Moreover, depending on planning 

which is performed, it may have a set of pedagogical characteristics, which may facilitate the teaching-learning processes. 

However, the school does not usually approach this topic in a meaningful and consistent manner. Therefore, the design 

curriculum for education and for the film, as well as teacher training, can be considered essential. Thus, here we present a 

theoretical study about the relevance of the cinema at school, ending with an innovative curriculum design that addresses the 

question of historical films in Primary Education in the Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. In this way, the aim is 

to analyze some of the many benefits offered by this teaching resource and their drawbacks, and it provides an educational 

response to the integration of cinema in the curriculum of Primary Education. 

Keywords: Cinema, Curriculum Design, Educational Innovation, Theoretical Study 

 

Introducción 

l cine es un medio de comunicación de gran importancia, así como un transmisor de cultura. De 
esta manera, en primer lugar, los miembros participantes en las películas (directores, actores, 
productores, etc.) emiten un discurso hacia el público, que puede ser contextualizado (con unas 

características determinadas) o descontextualizado (de distintas épocas y espacios geográficos). Y, en 
segundo lugar, las películas cinematográficas son un recurso en el cual se plasma la creatividad. 

Paralelamente, desde hace varias décadas, los niños son consumidores de la industria cinemato-
gráfica y televisiva. Generalmente, en edades tempranas se focaliza en dibujos animados y progra-
mas educativos, que suelen trabajar aspectos relacionados con la educación en valores y, en ocasio-
nes, a través de la música. En concreto, los jóvenes suelen hacer uso de estos recursos mientras 
están fuera de la escuela, pero las instituciones educativas pueden llegar a desempeñar un papel 
esencial al respecto. Precisamente, para llevar a cabo esa función, la planificación es un proceso 
eficiente que se instrumentaliza en el currículo y en sus distintos niveles de concreción. 

De esta manera, existen dos términos de gran importancia en algunos de los procesos educati-
vos: aprendizaje digital y planificación del currículo. 
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El primero, si bien es cierto que existen multitud de definiciones, hace referencia a la capacidad 
para identificar y evaluar la información utilizando cualquier herramienta que se considere apropia-
da (como las proporcionadas por las Tecnologías de la Información y Comunicación) y aprender a 
interpretar la información dentro de un contexto determinado por la sociedad y cultura multimedia 
(Gros y Contreras, 2006). Concretamente, los medios tecnológicos que poseen diversos formatos 
para elaborar y presentar las señales digitales son muy abundantes actualmente. Sin embargo, se 
tiene conocimiento de la existencia de éstos desde años atrás. Lo que ocurre es que se crean nuevos 
y se desarrollan algunos de los anteriores. Así, el cine es un medio digital que tiene sus comienzos 
en 1895 con una producción de los hermanos Lumière y que se encuentra en un proceso de desarro-
llo constante con efectos especiales cada vez más espectaculares y con nuevas formas de proyección 
(tres dimensiones). 

Por otro lado, respecto al segundo término puede mencionarse que no existe una acepción uni-
versalmente aceptada. Por ejemplo, Rosselló (2010) señala que la planificación es un proceso fun-
damentalmente de reflexión, que abarca totalmente el continuo temporal de la clase, constituyéndo-
se como una forma de pensar, una manera de reflexionar sobre los alumnos y sobre aquello que 
realmente necesitan aprender en la escuela, así como de recapacitar sobre las estrategias docentes y 
la manera que tienen los alumnos de aprender. 

Concretamente, dentro del contexto normativo español esta acción de planificar el aprendizaje del 
alumnado se suele denominar diseño curricular. Así, este tiene distintos niveles de concreción, median-
te los cuales se adapta lo establecido por las diferentes leyes a los contextos específicos de cada aula. 

Por todo ello, en este estudio se pretende abordar el estado de la cuestión sobre la inclusión del 
cine dentro de las aulas, finalizando con una propuesta innovadora dirigida desde diversas áreas 
curriculares de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Así, la 
aportación fundamental del presente texto es la divulgación de una revisión teórica sobre la temática 
y la presentación de unos planteamientos psicopedagógicos al respecto que pueden ser modificados 
por los docentes para su adaptación a las características de los múltiples contextos educativos. 

Para todo ello, se presenta una justificación donde se enfoca la planificación del aprendizaje di-
gital, algunas características del cine como recurso educativo, la relación entre el cine y la atención 
a la diversidad y, finalmente, una propuesta innovadora. 

La planificación del aprendizaje digital 

La planificación de la acción educativa es uno de los aspectos de la práctica escolar que requiere mayor 
atención cuando se busca desencadenar procesos innovadores (Erazo, 2001), entendiendo por innovación 
educativa al conjunto de ideas, actitudes, procesos de cambio y estrategias de indagación, más o menos 
sistematizados y efectuados de manera colectiva, orientados a generar conocimiento desde la información 
propia de la organización, cuyo fin es mejorar la práctica educativa, buscando la calidad, y propiciar la 
disposición a indagar, descubrir, reflexionar y criticar (Monge, en prensa). 

Por su parte, Roselló apunta que: 

La planificación se entiende como un proceso fundamentalmente de reflexión, que abarca el antes, el 
durante y el después de la clase, un proceso que se va realizando a lo largo del tiempo, en un entra-
mado continuo de conocimiento, experimentación, reflexión, discusión, etc. y cuyos límites y contor-
nos no pueden ser prefijados ni establecidos minuciosamente con antelación. Así concebido, el dise-
ño o la planificación constituye una forma de pensar, una manera de reflexionar sobre nuestros 
alumnos, de pensar sobre aquello que realmente necesitan aprender en la escuela, de reflexionar sobre 
nuestras estrategias docentes y sobre la manera que tienen los alumnos de aprender (2010: 6). 

De esta manera, la planificación se encuentra inmersa como parte de un proceso cíclico donde se refle-
xiona sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje que previamente son planificados (ver Figura 1). 
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Figura 1: Ciclo para la planificación educativa 
Fuente: Adaptado de Roselló, 2010 

 

Con respecto al aprendizaje, este es un término tan común para las personas que generalmente no 
reflexionan sobre lo que realmente significa (Dojman, 2011). Por ende, no existe una definición 
universalmente aceptada sobre este término. Sin embargo, por ejemplo Dojman plantea que: 

El aprendizaje es un cambio duradero en los mecanismos de conducta que implica estímulos y/o res-
puestas específicas y que es resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con 
otros similares (2011: 14). 

Por otra parte, en relación con la alfabetización digital, éste es un tipo de aprendizaje que se carac-
teriza por desarrollar cierto tipo de destrezas básicas, principalmente instrumentales, necesarias para el 
uso eficaz de las TIC (Gutiérrez Martín, 2008). Sin embargo, a lo largo de la historia se han conjugado 
diferentes nomenclaturas para designar al aprendizaje basado en leer y escribir a través de imágenes y 
sonido, es decir, aprendizaje basado en los medios. Algunas de estas denominaciones son: alfabetiza-
ción audiovisual, alfabetización en medios, alfabetización para los medios, educación en materia de 
comunicación, alfabetización informacional, aprendizaje digital, aprendizaje 2.0, etc. Y, principalmen-
te, de las características que requiere la alfabetización digital, según Echeverría (2008), son: (a) garan-
tizar el acceso y la conexión al espacio electrónico generado por las TIC; (b) formar a los usuarios 
potenciales para que sepan utilizar competentemente estas tecnologías; (c) avalar la universalidad de 
esta formación TIC; y (d) requerir la existencia previa de formadores competentes. 

Por consiguiente, el cine, junto con otros medios como la radio, la televisión, etc., es uno de los 
primeros medios que dieron lugar a la introducción de un aprendizaje digital en las aulas, basado en 
las tecnologías de la vida cotidiana de los alumnos. 

Cabe destacar que la introducción de este y otros medios en la educación crean nuevos espacios edu-
cativos y transforman las prácticas de enseñanza-aprendizaje (Coll y Martí, 2001) e incluso los estilos de 
vida (Rosario y Vásquez, 2012). Así pues, con diferentes medios se obtienen diferentes aprendizajes, y 
todos y cada uno de ellos modifican la manera de aprender de los estudiantes (Coll y Martí, 2001; Con-
treras, 2010). Es por ello que a las TIC no se las puede considerar ni buenas ni malas en sí mismas, sino 
que dependen de los usos que se las dé (Imbernón, 2006). En cualquier caso, no se ha de introducir la 
tecnología en sí en el aula, en este contexto el cine, sino que se ha de elegir ésta a partir de los objetivos, 
contenidos, metodología, etc. seleccionando la más conveniente dentro de las posibilidades presentes en 
cada caso (Fernández Tilve, Gewerc y Álvarez, 2009). 

Por tanto, el aprendizaje, entendiendo este como un proceso de toma de conocimientos a través de 
estímulos y respuestas, y dentro de este la alfabetización digital, es decir, un tipo de aprendizaje que se 
basa en desarrollar las destrezas básicas para el uso de las TIC, requiere de una planificación, o lo que 
es lo mismo: una reflexión del antes, el durante y el después de una clase, que se realiza de forma 
asidua en el tiempo, para poder lograr aprendizajes relevantes en los alumnos. 
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Algunas características del cine como recurso educativo 

Algunos docentes utilizan las películas cinematográficas como herramienta que puede facilitar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Precisamente, esto puede deberse a diversos motivos, pero la 
mayor parte de la literatura científica coincide en señalar que este recurso suele motivar significati-
vamente al alumnado. 

Sin embargo, aparte de despertar la motivación en el aula, el cine presenta otras características 
que lo relacionan estrechamente con la educación. Concretamente, esta herramienta es, entre otras 
particularidades, (a) un arte con el que se puede trabajar desde y para el mismo, (b) un transmisor de 
valores, (c) un facilitador de procesos de enseñanza-aprendizaje interdisciplinares, etc. 

Respecto a la primera peculiaridad, puede señalarse que desde edades tempranas algunos niños son 
motivados en el aula a través de medios de comunicación audiovisuales. Precisamente, Ortega y Fuentes 
(2001) analizan la influencia que puede conllevar la utilización de estos recursos sobre la motivación en la 
etapa de Educación Infantil, concluyendo que se percibe un aumento significativo. También, existen estu-
dios sobre Educación Secundaria Obligatoria, como el llevado a cabo por Pereira (2001), en el que señala 
que los jóvenes se sienten motivados para aprender mediante el cine en las aulas, puesto que suele ser un 
recurso innovador, pero que la mayoría de los docentes se siente desmotivado para ponerlo en práctica. Por 
otro lado, aparte de ayudar a mejorar las competencias lingüísticas del alumnado de lengua extranjera, el 
cine en el aula puede servir como recurso que motiva y atrae a los estudiantes de distintas edades (Álvarez 
Valadés y Gómez Sacristán, 2004; Flórez, 2004; Mena, 2005; Pérez Tobarra, 2007). En síntesis, la literatura 
científica sobre la temática señala que las prácticas pedagógicas mediadas por recursos cinematográficos 
suelen resultar significativamente motivadoras. Así, Ambròs y Breu apuntan que “las experiencias sobre 
cine y Educación en Comunicación nos dicen que el alumnado descubre e investiga el cine con motivación, 
valorando sus posibilidades de diversión y aprendizaje” (2007, p. 10). 

En referencia a la segunda característica, son numerosos los autores (como Alonso y Pereira, 
2000; Bonilla, 2005; Bonilla, Loscertales y Páez, 2012; Martínez-Salanova, 2002; Ortigosa, 2002) 
que sostienen que el cine es un medio transmisor de valores e ideas. Por ello, puede cobrar relevancia 
en cuanto a la consecución de algunos objetivos educativos inspirados en la “práctica de valores que 
favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tole-
rancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discrimi-
nación” (Ley Orgánica de Educación, Título Preliminar, Capítulo I, Artículo 1). Al respecto, Alonso 
y Pereira (2000) apuntan que los conflictos que se proyectan en la pantalla y se resuelven de un de-
terminado modo son enseñanzas de la vida y para la vida, permiten el análisis crítico de los valores y 
contravalores que los determinan, e incluso facilitan el cambio de actitudes. Por ello, el cine no es un 
recurso educativo eficiente por sí mismo, sino que su visionado requiere una planificación desde una 
perspectiva didáctica por personas cualificadas. 

Sobre la tercera cualidad, se puede mencionar que el cine es considerado como el séptimo arte. 
Sin embargo, no siempre ha sido así. Como señala González Francisco (2009), en principio (siglo 
XIX) no es más que el reflejo de una sociedad orgullosa de sus avances tecnológicos, sin llegar a 
apreciarse que el nuevo invento pueda tener alguna aplicación útil. Es posteriormente cuando el cine 
cubre unas necesidades históricas en ese momento insatisfechas (p. e.: demanda de ocio barato y 
fantasioso para unas ciudades abarrotadas, mecanizadas y deshumanizadas), convirtiéndose en el 
mayor espectáculo de masas del planeta (ibídem). Así, en ese contexto el cine es considerado como 
un producto de la industria centrado en el consumo masivo. Posteriormente, Griffith crea verdadera-
mente un lenguaje cinematográfico artístico, siendo el primero en concebir y llevar a cabo sus narra-
ciones bajo el tríptico arte-espectáculo-industria (ibídem). Concretamente, el cine se sustenta en esa 
triple relación hasta la actualidad, pero dependiendo de la situación se centra más en un aspecto o en 
otro. Por ello, este recurso puede ser empleado en diferentes etapas del sistema educativo con un 
doble objetivo: por un lado, conocer diferentes obras cinematográficas de un significado considerable 
artísticamente y, por otra parte, desarrollar la expresión artística del alumnado a través de diferentes 
actividades donde se intente crear una película. 
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También, el cine puede ser entendido como un facilitador de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
interdisciplinares, entendidos éstos como “la interrelación entre dos o más disciplinas o el reconocimiento 
de otras identidades disciplinares, con grados distintos de interrelación, transferencia e integración” (Car-
bonell, 2001, pp. 64-65). Precisamente, las películas poseen unas características que posibilitan la cone-
xión entre varias áreas de conocimiento y, simultáneamente, permiten trabajar en los aprendizajes que 
puedan resultar significativos. Esto posiblemente se debe a sus características y posibilidades. Así, por un 
lado, las producciones cinematográficas tienen: 

 Un guión y unos diálogos, que las relaciona con el área de Lengua Castellana y Literatura.  
 Una banda sonora, posibilitando la Educación Musical. 
 Un contexto social y cultural, que atañe al Conocimiento del Medio Natural Social y Cultu-

ral (en el caso de Educación Primaria) o a distintas áreas curriculares (en la situación de 
Educación Secundaria Obligatoria). 

 Un idioma, ya sea español u otra lengua extranjera, concerniendo respectivamente a la 
Lengua Castellana y Literatura o a la Lengua Extranjera. 

 Etc. 
Y, por otra parte, respecto a las posibilidades del cine como recurso impulsor de los procesos educa-

tivos, puede señalarse que depende de dos factores considerables. El primero de ellos es la temática de las 
películas y el segundo es la utilización que de las mismas se hace. Así, por ejemplo, no es suficiente con 
proyectar en el aula una película que trate sobre el fallecimiento de seres queridos y/o hacia los que se 
empatiza, sino que es esencial una planificación pedagógica (Cortina y Herrán, 2011). 

Si bien es cierto que el cine como recurso educativo dentro del aula posee más peculiaridades de las 
que hasta aquí se señalan, la literatura científica apunta todas éstas como las de mayor representatividad. 

Finalmente, por todo ello, se puede mencionar que esta herramienta es motivadora para el alumnado, 
transmite valores, es un arte con el que se puede trabajar desde y para él, facilita los procesos de enseñan-
za-aprendizaje interdisciplinares, etc. Sin embargo, existen ciertas creaciones cinematográficas mal con-
textualizadas en cuanto a épocas, personajes, escenarios, vestuarios, etc., algunas otras generan cierta 
violencia en los jóvenes y no todas están recomendadas para todos los públicos. 

Cine y atención a la diversidad 

Es una realidad que cualquier profesional de la educación que se aproxime a un aula puede llegar a captar 
rápidamente la existencia de alumnos diversos; diversidad que se manifiesta en aspectos tan comunes 
como que en ningún caso tienen las mismas capacidades, motivaciones por el aprendizaje, preparaciones 
o niveles que el resto, ni siquiera una forma de aprender idéntica, lo que lleva asociado que los alumnos 
no aprendan ni al mismo ritmo ni con la misma facilidad (Gómez Montes, 2005). Además, tampoco se 
puede olvidar las diferencias existentes entre unos alumnos y otros por las condiciones familiares y el 
nivel sociocultural, los procesos migratorios, el desconocimiento del idioma por parte de muchos alum-
nos, las situaciones de abandono y absentismo escolar, la escolarización irregular, sus expectativas de 
futuro, etc., que tan presentes están en la sociedad actual (ibídem). 

Desde esta perspectiva de atención a la diversidad, el cine puede llegar a ser un recurso a través 
del cual se eduque al alumnado en la comprensión y aceptación de las diferencias individuales. 
Concretamente, esta diversidad proviene de diferentes fuentes, tales como: 

 Capacidades intelectuales. Por ejemplo, a través de películas como Vitus o Forrest Gump 
se puede tratar este tema. La primera de ellas trata sobre un niño que tiene un Cociente In-
telectual de 180 y que sus familiares descubren progresivamente su talento como pianista, 
pero, como todos los niños, el protagonista quiere jugar, por lo que tras un accidente finge 
ser un niño “normal” e incluso engaña a la psicóloga que le repite el test donde obtiene un 
Cociente Intelectual de 120. Y en la segunda película Forrest Gump es un chico que sufre 
un cierto retraso mental, pero, a pesar de todo y gracias a su tenacidad y su buen corazón, 
es protagonista de acontecimientos cruciales de su país. 
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 Situaciones sociales, económicas y culturales. Desde la película Un marco, 14 pesetas, se puede 
ver cómo sus protagonistas pasan por distintos niveles de vida. En un principio viven como mu-
chos españoles de los años 60, trabajando en las industrias en auge, lo que les permite unos ingre-
sos escasos pero constantes y mantener la educación de su hijo. Posteriormente, en una época de 
recesión y reajuste, son despedidos y se ven obligados a emigrar a Suiza, donde ven cómo incre-
menta su nivel de vida, de educación y de salud. Sin embargo, finalmente tienen que volver a Es-
paña con escasos recursos. De esta manera, por ejemplo, se puede aprender a través del cine en el 
aula cómo los factores sociales, económicos y culturales son decisivos para el desarrollo personal y 
que no todos tienen las mismas oportunidades. 

 Motivaciones. Esta temática se puede trabajar con películas tales como Billy Elliot o Quie-
ro ser como Beckham. La primera trata sobre un niño de un barrio minero de Reino Unido 
que, contrariamente a los estereotipos muy presentes en ese contexto, pretende ser bailarín 
de ballet, lo que denota una gran motivación, especialmente de logro. Por otro lado, la se-
gunda obra posee un trasfondo muy similar a la primera, en la cual una niña hindú quiere 
ser futbolista, en contra a los estereotipos de género y religión. 

 Características físicas. Por ejemplo, esta temática se puede tratar a partir de El jorobado de 

Notre Dame. Pues ésta muestra cómo una persona que padece cifosis, hipoacusia y defi-
ciencia visual se ve excluida de la sociedad parisina del siglo XV, a pesar de demostrar ser 
una persona bondadosa. 

 Lenguas y países de procedencia. Gracias a películas como Amexicano se puede llevar este 
tema al aula. Concretamente, esta película revela la vida compleja de un inmigrante mexi-
cano indocumentado que se pelea para conseguir un empleo decente de la mano de otro 
inmigrante italoamericano que lo contrata no exento de prejuicios. Sin embargo, lentamente 
el reconocimiento de ambos como inmigrantes los lleva a sobreponerse a los prejuicios ini-
ciales y a cimentar una amistad verdadera. 

Por último, puede señalarse que el cine ayuda a la atención a la diversidad no solamente por sus 
argumentos, sino por las posibilidades que presenta. Precisamente, las películas pueden escucharse 
en diferentes lenguas (p. e.: para personas que desconozcan la lengua de la zona donde residen), 
subtitularse (p. e.: para personas con deficiencias auditivas), etc. 

Propuesta innovadora 

Aquí se detalla una propuesta innovadora sobre la inclusión del cine histórico en las aulas de Educa-
ción Primaria de Castilla-La Mancha. Concretamente, la película seleccionada es La lengua de las 

mariposas (ver Imagen 1). 

 
Imagen 1: Carátula de La lengua de las mariposas 

Esta película española cuenta con un reconocido prestigio debido a sus características técnicas y 
artísticas (ver Tabla 1), especialmente por la dirección, el reparto y la trama. 
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Tabla 1: Ficha de La lengua de las mariposas 
Ficha 

Dirección José Luis López Cuerda 
Estreno 14/IX/1999 
Clasificación Apta para todos los públicos 
Nacionalidad Española 
Premios Premios Goya 2000 
Producción Escorpión SL, Sociedad General de cine SA, Canal Plus (colaborador), Televisión 

de Galicia (colaboradora) y Televisión Española (participante) 
Reparto Fernando Fernán Gómez (Don Gregorio), Manuel Lozano (Moncho), Uxía Blanco 

(Rosa), Gonzalo Martín Uriarte (Ramón), Alexis de los Santos (Andrés), Tamar 
Novas (Roque), Guillermo Toledo (O'Lis), Elena Fernández (Carmiña), Jesús 
Castejón (Don Avelino), Tatán (Roque Padre), Roberto Vidal (Boal), Milagros 
Jiménez (Nena), Celso Bugallo (Cura), Tucho Lagares (Alcalde), Celso Parada 
(Macías), Xose Manuel Oliveira "Pico" (Músico acordeón), Lara López (Aurora), 
Alberto Castro (José María), Diego Vidal (Romualdo), Manuel Piñeiro (Músico 
trompeta), Alfonso Cid (Músico saxofón 1), Manuel Seara (Músico saxofón 2), 
José Ramón Vieira (Músico contrabajo), Antonio Pérez (Cantante), Eduardo Gó-
mez (Hombre pajarito sabio), Eva María Fernández (Vecina 1), Felicidad Manzano 
(Vecina 2), José F. Expolio (Funambulista) y Golfo (Tarzán) 

Equipo Fernando Bovaira y José Luis Cuerda (productores ejecutivos), José María Bestei-
ro (productor asociado), Emiliano Otegui (director de producción), José Picazo 
(jefe de producción), Rafael Azcona (guionista), Javier Salmones (director de 
fotografía), Julio Madurga (cámara), Alejandro Amenábar (música), Nacho Ruiz 
Capillas (montaje), Josep Rosell (director artístico), Sonia Grande (vestuario), Ana 
López Puigcerver (maquillaje), Teresa Rabal (peluquería), Goldstein y Steinberg 
(sonido), Walter Prieto (ayudante de dirección) y Molinare (títulos de crédito) 

Sinopsis En el año 1936, en una pequeña localidad gallega, un niño de 8 años llamado Mon-
cho se incorpora a la escuela tras una larga enfermedad. A partir de ese momento 
comienza su aprendizaje del saber y de la vida gracias a su amigo Roque y a su 
peculiar maestro don Gregorio, que les inculca conocimientos tan variados como el 
origen de la patata o la necesidad de que las lenguas de las mariposas tengan forma 
de espiral. Sin embargo, con el inicio de la Guerra Civil el 18 de julio todo se 
fractura. En este nuevo marco, los valores y principios inculcados son relegados y 
la relación de cercanía entre aprendiz y maestro se ve truncada 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Actividad 1 

La primera actividad que se plantea a los alumnos es que conozcan el contexto en el que se desarro-
lla la película a través de textos históricos y literarios que proporciona el docente. Para ello, esta 
sesión durará 2 horas y se precisa que se coloquen en pequeños grupos de 4 alumnos, leerán los 
textos y realicen un pequeño resumen de media página con lo más relevante. En el transcurso de 
esta primera actividad se trabajan diferentes competencias básicas (Decreto 68/2007 de Castilla-La 
Mancha) entre las que destacan: 

 La competencia en comunicación lingüística, al comprender textos escritos, identificando 
ideas principales, reconociendo hechos y opiniones, aspectos reales y fantásticos e interpre-
tar mensajes no explícitos, y al leer en voz alta y silenciosa de forma eficaz; realizar com-
posiciones escritas respetando los aspectos formales y el tipo de texto, con corrección orto-
gráfica y de forma legible. 

 La competencia social y ciudadana, al compartir materiales y objetos, tanto personales co-
mo comunes, colaborar en el cuidado de los materiales, colaborar con los compañeros en la 
resolución de conflictos utilizando técnicas de diálogo, consenso y compromiso, participar 
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de forma cooperativa con sus compañeros en la realización de tareas y rechazar de forma 
activa cualquier tipo de marginación y discriminación. 

 La competencia para aprender a aprender, en el sentido de utilizar técnicas y hábitos de tra-
bajo para planificar y organizar el estudio propio y con los compañeros, integrar y organi-
zar la información a través de esquemas, mapas conceptuales, mentefactos, resúmenes, etc., 
almacenar y recuperar la información, revisar el trabajo realizado para mejorarlo y presen-
tar los trabajos con orden y limpieza. 

Además, en esta primera actividad se da respuesta al fin último de la Educación Primaria, que 
es el proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo perso-
nal y su propio bienestar, adquirir habilidades culturales relativas a la expresión y comprensión oral, 
a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de trabajo y 
estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad (Decreto 68/2007 de Castilla-La Mancha, 
Capítulo I, Artículo 3). También se desarrollan, dentro de la misma normativa y esta primera activi-
dad, objetivos generales de esta etapa, tales como: 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estu-
dio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 
interés y creatividad en el aprendizaje. Ello se consigue gracias al trabajo grupal. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y escolar, así como en los 
grupos sociales con los que se relacionan. 

 Plantear soluciones a problemas y necesidades de la vida cotidiana mediante su identifica-
ción, planificación y búsqueda de alternativas constructivas y creativas, utilizando fuentes 
de información, conocimientos adquiridos, recursos materiales y la colaboración de otras 
personas. Este objetivo y el anterior están íntimamente relacionados. Los conflictos son al-
go propio de las comunidades de personas, y, por tanto, al trabajar de forma grupal surgirán 
y ellos mismos tendrán que ser capaces de resolverlos. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana, y desarrollar los hábitos y el gusto por 
la lectura y por la escritura como herramienta de autor. La tarea en sí misma lo exige. 

En cuanto a los contenidos tratados en esta primera actividad, éstos son: (a) la Historia de Es-
paña desde 1936 hasta la actualidad y (b) técnicas de estudio y tratamiento de textos. 

Actividad 2 

La segunda actividad que se plantea es el visualizado de la película seleccionada La lengua de las 

mariposas. Al igual que la sesión anterior, ésta tendrá una duración de 2 horas destinadas a la puesta 
en marcha, visualizado y recogida del material. Para ello, los alumnos se sentarán en una postura 
cómoda (por ejemplo en una alfombra, en las sillas…) y se les permitirá comer palomitas y beber 
algún refresco durante su visualización, que tendrán que traer ellos de casa poniéndose de acuerdo 
entre toda la clase (poner dinero y comprarlo entre todos, que se encargue unos pocos de comprarlo, 
que cada uno se traiga lo suyo, que cada uno traiga una cosa de casa, etc.), sin que ello dificulte el 
entendimiento y visualizado del vídeo. Además, ellos serán los encargados de realizar esta sesión, es 
decir, se han de encargar de poner la película en el soporte que quieran (vídeo y televisor, ordenador 
y pantalla, ordenador y cañón, etc.). 

Con esta actividad se pretenden trabajar de forma directa algunas competencias básicas (Decre-
to 68/2007 de Castilla-La Mancha) como: 

 La competencia matemática, al utilizar de forma comprensiva y automatizada las operacio-
nes básicas con los números naturales, realizar estimaciones, medidas, cálculos, transfor-
maciones y equivalencias con las distintas unidades de medida, interpretar la realidad desde 
parámetros geométricos y utilizar estos conocimientos y destrezas en la resolución de pro-
blemas ficticios y reales. Esto, por ejemplo, se trabaja antes del visualizado, cuando los 
alumnos se tiene que poner de acuerdo y hacer cálculos para traer las palomitas y los re-
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frescos para toda la clase, realizando diferentes estimaciones: cantidad de recursos para la 
clase, dinero que ha de poner cada uno… 

 La competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, al actuar de forma 
coherente en ámbitos de la salud, actividad productiva, consumo, etc. e interpretar el mundo de-
dicando los esfuerzos, desde las posibilidades, para asegurar el uso responsable de los recursos 
naturales, el cuidado del medio ambiente, el consumo racional y responsable, y la protección de 
la salud individual y colectiva. Esto se trabaja en el respeto de la clase y el mobiliario que en 
ella se encuentra, así como en las diferentes escenas de la película. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: buscar, localizar, organizar y comu-
nicar información utilizando las TIC como soporte, conectar los periféricos y realizar un 
mantenimiento sencillo, iniciar y apagar un sistema tecnológico, entre otras acciones. El 
principal recurso que se utiliza es el vídeo u ordenador y una pantalla de proyección de la 
película. Por ello, los alumnos trabajan directamente esta competencia. Además, no solo 
trabajan a través de la tecnología (considerando a ésta como un medio) sino con ella (con-
siderándola como objeto de estudio). 

En cuanto a los objetivos, al igual que ocurría con la primera actividad, se centran en los ofreci-
dos por la normativa como generales de la etapa de Educación Primaria (Decreto 68/2007 de Casti-
lla-La Mancha, Capítulo I, Artículo 3), destacando: 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos huma-
nos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. Este objetivo se incluye 
dentro de la dinámica de la sesión, caracterizada por respetar tanto al mobiliario como al 
resto de compañeros y docentes. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas 
que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geomé-
tricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida coti-
diana. Como ya se ha mencionado con anterioridad, se procurará su consecución por medio 
de la preparación de la actividad. 

 Conocer y valorar a partir de la observación y de la acción, adoptando una actitud investi-
gadora, los rasgos básicos del patrimonio natural, social, cultural, histórico y artístico de la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el Estado español y la Unión Europea y 
adoptar medidas de protección, respeto y cuidado del mismo. Este objetivo se plantea a raíz 
del argumento de la película seleccionada. 

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje y la comunicación interpersonal, de las TIC 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. Este objetivo se 
persigue a partir de la manipulación tecnológica que realizan los alumnos y las elecciones 
al respecto que tienen que hacer y, además, con la reproducción de la película y lo que ello 
conlleva (argumento, escenarios, concordancia con la realidad histórica, relaciones entre 
los personajes, etc.). 

En cuanto a los contenidos que se trabajan en esta sesión, éstos son: (a) realidad virtual -realidad 
histórica, (b) el respeto por el material y los individuos que nos rodean, (c) actividades en la naturale-
za, (d) uso responsable de las TIC y (e) diferentes formas de expresión y comunicación.  

Actividad 3 

En cuanto a la tercera y última actividad, ésta se realiza en el transcurso de dos sesiones de 2 horas cada 
una. En la primera sesión los alumnos, por los grupos realizados en la primera actividad, tienen que ela-
borar una presentación que englobe la contextualización histórica de la película (resultados de la activi-
dad 1), escenas concretas de la película y opiniones, reflexiones y experiencias personales relacionadas 
con las escenas destacadas. Además, y para destacar lo más relevante, contestarán a tres cuestiones plan-
teadas por el docente sobre lo más interesante del vídeo. Los resultados los recogerá cada grupo a través 
de una presentación mediante un mural, un póster, un Power Point, o cualquier otro recurso que los 
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alumnos seleccionen. En cuanto a la segunda parte de la actividad, ésta consiste en que todos los grupos 
expondrán y contarán sus resultados al resto de los grupos. 

Por ello, a partir de esta actividad y sus dos partes, se trabajan las competencias básicas (Decre-
to 68/2007 de Castilla-La Mancha) como: 

 La autonomía e iniciativa personal, especialmente a la hora de preparar la segunda parte de 
la actividad a través de las siguientes acciones: llevar las ideas individuales a la práctica, 
planificando la acción y concluyéndola en colaboración con los demás y responder con se-
guridad y autonomía a las actividades propuestas, valorando de forma realista la capacidad 
personal de aprender, el esfuerzo desarrollado y el resultado obtenido. 

 La competencia cultural y artística: conocer, comprender, participar y valorar las manifestacio-
nes culturales y artísticas, las costumbres, los juegos populares, tradiciones propias, etc. y con-
tribuir a la conservación del patrimonio. Esta competencia se desarrolla al crear la exposición 
que van a realizar y al trabajar la Historia a través de las actividades y la película. 

 La competencia emocional, propia de la Comunidad de Castilla-La Mancha, con la que a 
partir de aplazar las demandas y recompensas, tolerar el fracaso y mostrar humildad se po-
tencia el trabajo en grupo y el papel de cada uno de sus miembros. 

En cuanto a los objetivos que se pretenden son, como en las actividades anteriores, los que re-
coge la normativa en cuanto a objetivos generales de etapa, destacando entre todos ellos: 

 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, 
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres; tener una actitud de recha-
zo ante cualquier prejuicio y de no discriminación por razones personales, sociales, eco-
nómicas, culturales, de creencias o de raza. Este objetivo se pretende lograr a partir del es-
tudio de los personajes de la película y las relaciones existentes entre ellos, así como en la 
expresión de sentimiento, reflexiones y experiencias en relación al vídeo. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferen-
cias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo 
personal y social. Al igual que ocurre con el objetivo anterior, este se pretende conseguir a 
través del estudio de los personajes de la película. 

 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comporta-
miento que favorezcan su cuidado. Se pretende desarrollar este objetivo por medio de las re-
laciones de los protagonistas de la película con el medio ambiente y los seres que les rodean. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relacio-
nes con los demás, así como desarrollar actitudes de defensa activa de la paz y en contra de la 
violencia, de los prejuicios de cualquier tipo y de los estereotipos sexistas. Al trabajar en grupo 
y tener que expresar sentimientos, reflexiones e ideas propias se consigue alcanzar este objetivo. 

Los contenidos destacados dentro de esta actividad son: (a) la exposición ante un público, (b) la 
preparación de un guión en la comunicación oral, (c) las relaciones sociales con otras personas, con 
animales y con el medio que las rodea y (d) los derechos humanos. 

En cuanto a los recursos metodológicos, éstos se centran en el aprendizaje cooperativo. En sín-
tesis, este consiste en una estructura de aprendizaje en la que los objetivos de los participantes están 
estrechamente relacionados, de tal forma que cada uno de ellos únicamente puede conseguir sus 
objetivos si, y solo si, los demás consiguen alcanzar los suyos (Johnson y Johnson, 1999). Concre-
tamente, sus elementos básicos son (Moya y Zariquiey, 2008): (a) agrupamientos heterogéneos, (b) 
interdependencia positiva, (c) responsabilidad individual, (d) igualdad de oportunidades para el 
éxito, (e) interacción promotora cara a cara, (f) procesamiento cognitivo de la información, (g) uso 
de habilidades cooperativas y, por último, (h) evaluación grupal. Además, este recurso metodológi-
co conlleva una serie de ventajas, tanto a nivel individual como grupal, así como para el profesorado 
y el centro en general (Moruno, Sánchez Reula y Zariquiey, 2011): 

 Ventajas para el alumnado: 
o Desarrolla la cognición y el pensamiento crítico. 
o Potencia el desarrollo social, afectivo y emocional. 
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o Mejora las habilidades sociales. 
o Aumenta la autonomía e independencia personal. 
o Favorece la motivación hacia el aprendizaje. 
o Incrementa el rendimiento académico. 

 Ventajas para el grupo-clase: 
o Aumenta la cohesión grupal. 
o Promueve la aparición de normas pro-académicas. 
o Enfatiza los sentimientos de pertenencia al grupo. 

 Ventajas para el profesorado y el centro, en general: 
o Disminuye la discriminación entre iguales y los comportamientos disruptivos. 
o Maximiza los recursos de los que disponen los centros educativos y el profesorado. 
o Permite una mayor adecuación de los contenidos al nivel del alumnado. 
o Favorece la integración y la comprensión interpersonal entre todos los miembros. 

Los procedimientos de evaluación del alumnado se basan, por un lado, en la observación y re-
cogida de notas por parte del docente, tanto a nivel grupal como individual, antes, durante y después 
de las actividades planteadas, y, por otra parte, en una rúbrica de evaluación cooperativa por el 
alumnado. Por tanto, se trata de una evaluación continua en la que se tienen en cuenta los conoci-
mientos previos de cada alumno y el progreso conseguido. Finalmente, los criterios de evaluación 
deben ser coherentes con los objetivos y las competencias. 

En síntesis, con este planteamiento innovador se pretende que los alumnos desarrollen de forma 
amena y activa las competencias básicas de manera interdisciplinar y partiendo del objetivo princi-
pal de: proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo 
personal y su propio bienestar, adquirir habilidades culturales relativas a la expresión y comprensión 
oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de 
trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. Así, a través de la reproducción 
de la película La lengua de las mariposas y la posterior reflexión grupal por parte del alumnado se 
consiguen desarrollar ciertas ventajas asociadas a la convivencia y cohesión como grupo y a la ela-
boración de conocimientos relacionando teoría y práctica, las cuales pueden ser más difíciles con la 
utilización de otro medio o metodología. 

Conclusión 

El cine es un medio de comunicación de gran importancia e interés para los jóvenes, que puede ser 
introducido en las aulas como recurso psicopedagógico para conseguir aprendizajes relevantes y 
conectar la teoría con la práctica. Sin embargo, no se debe introducir de cualquier forma, sino que se 
requiere de una planificación desde un enfoque curricular. 

En este sentido, se necesita que el docente desarrolle un proceso de reflexión sobre la práctica 
del aula antes, durante y después de la clase, siendo el proceso de enseñanza-aprendizaje uno de los 
elementos principales sobre el que deliberar (Roselló, 2010). Concretamente, en palabras de Do-
jman (2011), el aprendizaje es un proceso de cambio duradero en conducta y sus mecanismos que 
implica una relación de estímulos y/o respuestas específicas y que es resultado de la experiencia 
previa con esos estímulos y respuestas o con otros similares. 

Si dentro de la enseñanza se tratan aspectos relacionados con las TIC se produce un tipo de 
aprendizaje diferente que ofrece nuevos espacios y prácticas educativas (Coll y Martí, 2001; Contre-
ras, 2010), e incluso nuevos estilos de vida en los alumnos (Rosario y Vásquez, 2012). Dicha va-
riante del proceso de enseñanza-aprendizaje se conoce principalmente como alfabetización digital, 
aunque en la actualidad se emplean otras denominaciones como sinónimas, que se caracteriza por 
desarrollar cierto tipo de destrezas básicas, principalmente instrumentales, necesarias para el uso 
eficaz de las TIC (Echeverría, 2008; Gutiérrez Martín, 2008). 

En la actualidad se dispone de muchos y variados recursos, que al ser llevados a las aulas no se 
las pueden considerar como buenos o malos por sí mismos (Imbernón, 2006), ni tampoco como 
innovadores o tradicionales (Erazo, 2001; Monge, en prensa), sino que esas consideraciones depen-
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den de los usos que se dé de ellos (Imbernon, 2006). Por ello, el papel del docente es importante, ya 
que es el encargado de seleccionar el recurso más conveniente en cada caso dentro de las posibilida-
des presentes (Fernández Tilve y otros, 2009). 

Precisamente, el cine puede ser uno de esos recursos elegidos por el docente para producir un 
cambio orientado a la mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, las princi-
pales características que presenta éste como herramienta psicopedagógica son: 

 Fomenta la motivación en el aula (Álvarez Valadés y Gómez Sacristán, 2004; Ambròs y Breu, 
2007; Flórez, 2004; Mena, 2005; Ortega y Fuentes, 2001; Pereira, 2001; Pérez Tobarra, 2007). 

 Es un arte con el que se puede trabajar desde y para el mismo (González Francisco, 2009). 
 Es un facilitador de procesos de enseñanza-aprendizaje interdisciplinares. 
 Transmite valores (Alonso y Pereira, 2000; Bonilla, 2005; Bonilla y otros, 2012; Martínez-

Salanova, 2002; Ortigosa, 2002). 
 Puede ser considerado un recurso impulsor de los procesos educativos dependiendo de la 

temática y la utilización (Cortina, Herrán, 2011). 
 Etc. 
Por otro lado, en educación, como en otros ámbitos, existe una diversidad en cuanto al alumna-

do (Gómez Montes, 2005). Dichas diferencias fundamentalmente provienen de: (a) capacidades 
intelectuales, (b) situaciones sociales, económicas y culturales, (c) motivaciones, (d) características 
físicas y (e) lenguas y países de procedencia. Y, en este sentido, el cine puede ser un recurso psico-
pedagógico considerable en cuanto a atención a la diversidad se refiere. 

Como consecuencia de todo lo anterior, aquí se propone una innovación educativa dirigida al 
alumnado de Educación Primaria de Castilla La-Mancha. Para su desarrollo se ha seleccionado la 
película La lengua de las mariposas por las características, no solo técnicas y artísticas sino también 
educativas, que presenta, especialmente como facilitadora de la interdisciplinariedad entre todas las 
áreas de esta etapa. Concretamente, esta propuesta innovadora pretende desarrollar todas las compe-
tencias básicas1. Además, el principal objetivo que se persigue con esta propuesta es uno de los 
generales que contempla la legislación vigente en el ámbito de Castilla-La Mancha. Por otro lado, 
los contenidos a tratar se estructuran en torno a los derechos humanos, la Historia de España desde 
1936 hasta la actualidad, los seres vivos, las actividades en la naturaleza y, finalmente, las formas de 
expresión y comunicación. Para ello, se plantea una metodología cooperativa, con actividades de 
cinefórum y tareas de indagación grupal. Por último, se señala una la evaluación continua, tanto a 
nivel individual como de grupo, mediante notas por parte del docente y rúbricas de evaluación 
cooperativa por parte del alumnado. 

Sin embargo, esta propuesta todavía no ha sido llevada a la práctica, por lo que las líneas de in-
vestigación futuras pueden ir encaminadas a evaluar empíricamente esta innovación. 

En conclusión, por todos los beneficios que la introducción del cine ha aportado en otras experien-
cias y la fundamentación aquí presentada, se puede señalar que este recurso es uno de los elementos 
que brinda un apoyo psicopedagógico considerable. En cambio, no basta únicamente con su introduc-
ción en el aula, sino que precisa de una planificación desde una perspectiva curricular.  

                                                
1 Cabe señalar que la Comunidad Autónoma elegida para esta propuesta presenta una competencia básica más que el resto 
del territorio nacional: la competencia emocional. 
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Resumen: Este artículo recoge una serie de resultados parciales obtenidos en el proyecto de investigación del Ministerio de 

Ciencia e Innovación de España (I+D MICINN EDU 2010-17420) titulado: Aprendizaje ubicuo con dispositivos móviles. 

Elaboración y desarrollo de un mapa de competencias en educación superior. La temática en él desarrollada se centra en 

tres aspectos. El primero de ellos es la utilidad que, en el aprendizaje ubicuo, otorgan los estudiantes de educación superior 

a los teléfonos móviles. El segundo aspecto aborda las ventajas y dificultades que encuentra este colectivo en el uso del 

teléfono móvil como instrumento de aprendizaje ubicuo. El último aspecto presentado gira en torno a las habilidades y 

competencias desarrolladas, a través de este dispositivo móvil, por los estudiantes de educación superior en España. Los 

resultados aquí plasmados se han obtenido de la aplicación de cuestionarios, realización de grupos de discusión e historias 

de vida desarrolladas entre estudiantes de cinco universidades españolas (Oviedo, Vigo, Granada, Universidad Nacional de 

Educación a Distancia y Complutense de Madrid). La principal conclusión a la que se ha llegado ha sido que se prima la 

capacidad del software de los smartphones frente a las potenciales de su hardware. 

Palabras clave: aprendizaje ubicuo, Smartphones, teléfonos móviles, dispositivos móviles 

 

Abstract: This paper shows a set of partial results stemming from the research Project of the Ministry of Science and Innova-

tion of Spain (I+D MICINN EDU 2010-17420) named: “Ubiquitous Learning with Mobile Devices. Elaboration and Devel-

opment of a competences map in Higher Education”. The theme developed in the research Project focuses on three topics. 

The first one is the usefulness given by Higher Education students to mobile phones in the framework of ubiquitous learning. 

The second addresses the pros and cons found by the students when using the mobile phone as a tool for ubiquitous learning. 

The last topic deals with the skills and competences developed by Higher Education students through the use of a mobile 

device. The results presented herein stem from surveys, focus group and experiences of students from five d ifferent Spanish 

Universities (Oviedo, Vigo, Grenade, Universidad Nacional de Educacion a Distancia and Complutense of Madrid). The 

main conclusión of the study is that priority is given to the Smartphones’ software capacity against their hardware potentia l.  

Keywords: Ubiquitous Learning, Smartphones, Mobile Phones, Mobile Devices 

 

Introducción  

l aprendizaje ubicuo consiste en la realización de prácticas educativas con la mediación de 
tecnologías móviles. A través de este tipo de aprendizaje los estudiantes son capaces de 
aprender en cualquier momento y lugar. Esto es posible porque el paradigma instruccional de 

los nuevos nativos digitales ha variado. Ahora, los actuales estudiantes universitarios diseñan sus 
estrategias formativas huyendo de la búsqueda de datos concretos (McLester, 2007). Basan sus 
aprendizajes en la exploración, consulta y síntesis de conocimientos más que en la asimilación de 
unos contenidos ofrecidos por una única fuente de conocimiento validado como es la proveniente de 
un libro o un profesor que imparte conferencias (Dede, 2005). 

El aprendizaje ubicuo o instrucción por uso de los dispositivos móviles, representa un paradigma 
educativo emergente. La génesis del aprendizaje ubicuo se fija en 2006, momento en que la Unive r-
sidad de Illinois creó el Ubiquitous Learning Institute, iniciativa estratégica del College of Education.  

Los principios de la ubicuidad (Weiser, 1993) aplicados a la enseñanza suponen una evolución 
en las bases del e-learning convencional. Éste está empleando como tecnologías de soporte los 
sistemas de gestión de aprendizaje (Learning Management Systems, LMS), sistemas de gestión de 
contenidos (Learning Content Management Systems, LCMS) y repositorios distribuidos de objetos 
de aprendizaje (OA). Actualmente, el proceso y los productos del aprendizaje convergen en el cono-
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cimiento ubicuo. Esta transformación influye no sólo en las comunidades on-line, sino en la propia 
educación formal (Cope y Kalantzis, 2009). 

El principio de la ubicuidad aplicado al mundo de la educación representa el aprendizaje disponi-
ble en cualquier lugar (García, Ruiz y Domínguez, 2007). Partiendo de este principio, el aprendizaje 
ubicuo se caracteriza por la conexión permanente de los discentes a través de dispositivos tecnológicos. 
De acuerdo con este enfoque y siguiendo a Pachler, Bachmair y Cook (2010) el aprendizaje ubicuo se 
rige por una relación triangular entre la acción de los estudiantes en el proceso educativo, las prácticas 
culturales y las estructuras sociales. Véase la aportación de cada vértice de este triángulo formativo: 

1. Acción de los estudiantes: Los sujetos, tanto fuera como dentro de un contexto reglado, se 
sumergen progresivamente en un ambiente nuevo, donde sus experiencias y las acciones 
que realizan, son recursos imprescindibles para el aprendizaje (Kress y Pachler, 2007). 

2. Prácticas culturales: El uso de los dispositivos móviles no se limita, exclusivamente, a 
la comunicación e interacción social. Forma parte del proceso de enseñanza-
aprendizaje dentro y fuera de las instituciones educativas. 

3. Estructuras sociales: Las nuevas estratificaciones y relaciones sociales plantean retos 
emergentes a los modelos curriculares convencionales que ahora se encaminan hacia 
nuevos espacios culturales como recursos para el aprendizaje. 

Esta interrelación origina un proceso de transformación educativa y cultural novedosa. Un se-
gundo aspecto que es preciso considerar en el ámbito educativo es el predominio de los denomina-
dos contextos generados por el usuario. En la medida en que los usuarios participan activamente en 
la elaboración de sus propias formas de generación de contenidos, los contextos de aprendizaje 
también se circunscriben al ámbito de lo individual. Esta realidad motiva el nacimiento de nuevas 
relaciones entre el contexto y la realización de prácticas de comunicación móviles gestionadas por el 
usuario (Domínguez y Masana, 2012).  

Como se está constatando, en menos de una década se ha pasado de un modelo consumidor pa-
sivo de internet a uno donde el usuario puede aportar, personalizar y remezclar contenidos, solo o en 
colaboración, fomentando el aprendizaje participativo y la improvisación. Para realizar todas estas 
actividades se requieren nuevas habilidades, lo que muchos autores denominan nuevas alfabetiza-

ciones (Davidson, 2012). 

Características y dimensiones para el diseño de prácticas de aprendizaje ubicuo 

Para que el diseño de entornos ubicuos pueda cumplir con las necesidades de los estudiantes es 
preciso, recurrir a teorías educativas que tengan en consideración las características de la tecnología 
y las del diseño de la interacción como es el caso de la cognición distribuida (Hutchins, 1995), teo-
ría integrada en el campo de estudio de la Interacción Humano Computadora (Human Computer 
Interaction, HCI) y de la tecnología educativa.  

La cognición distributiva es una teoría basada, principalmente, en la idea de compartir informa-
ción y construir conocimiento. Se desarrolla en situaciones de colaboración y colectividad, situaciones 
en las que las personas interactúan y aprenden con otros y con el soporte de la tecnología. El aprendi-
zaje lo realizan mediante la construcción de marcos cognitivos comunes y representaciones compart i-
das de la realidad. La cognición distribuida integra todos estos elementos permitiendo la construcción 
del conocimiento tanto a nivel individual como colectivo (Salomon, 2001; citado por Ferruzca, 2008).  

El aprendizaje ubicuo es una realidad formativa compleja. (McLean, 2003; Houser y Thornton, 
2004; Shudong y Higgins, 2005; Yu-Liang, 2005) le atribuyen las siguientes características: 

 Permanencia: Los estudiantes no pierden sus trabajos. El proceso de aprendizaje pue-
de ser recordado continuamente, a diario. 

 Accesibilidad: Los aprendices tienen acceso a sus documentos, datos o vídeos desde 
cualquier lugar. 

 Inmediatez: En cualquier momento se puede acceder a cualquier tipo de información. 
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 Interactividad: De modo inconsciente con ordenadores y dispositivos integrados. De 
modo consciente, a través de las múltiples herramientas de comunicación, se interactúa 
con expertos, profesores y compañeros, entre otros. 

 Actividades situadas: El aprendizaje se integra en la vida diaria puesto que los problemas 
encontrados y el conocimiento requerido están presentes de forma natural y auténtica.  

 Adaptabilidad: Los sujetos disponen de información correcta en el momento y lugar 
que más les convenga.  

Además de las características señaladas, el uso de dispositivos móviles en entornos educativos in-
troduce, entre otras, las siguientes dimensiones de alcance para el diseño de prácticas de aprendizaje: 

1. Extensión de las capacidades formativas del aula a otros escenarios deslocalizados.  
2. Introducción de la dimensión educativa de la ubicuidad, es decir, capacidad de que el 

aprendizaje tenga lugar en cualquier contexto.  
3. Distinción de una tipología específica de herramientas de mediación que facilitan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Estas dimensiones y características hacen necesario considerar tanto a los nuevos aprendices, 

que surgen de este aprendizaje móvil, como a las competencias requeridas para llevar a cabo un 
proceso adecuado de enseñanza-aprendizaje ubicuo.  

Competencias genéricas para la alfabetización digital de los nuevos aprendices 

Los estudiantes están cada día más familiarizados con las tecnologías. Se desenvuelven en un contexto  
caracterizado por la sobrecarga de información (Siemens, 2006). Para ellos, toda la información suele 
tener un valor equivalente pero para manejar esta información tecnológica masiva, donde el usuario 
puede aportar, personalizar y remezclar contenidos, solo o en colaboración, fomentando el aprendizaje 
participativo y la improvisación, los usuarios necesitan las competencias necesarias para responder a 
los retos de una sociedad digital y para paliar las carencias de sus estilos de aprendizaje originarios. 

Siemens (2006) enumera competencias genéricas que necesitan alcanzar estos nuevos aprendices:  
 Fijación: deben centrarse en las tareas importantes aunque estén sometidos a distracciones 

externas. 
 Filtrar la información encontrada en internet, diferenciando la relevante de la irrelevante. 
 Conectividad constante creando redes que les permitan permanecer informados. 
 Crear y obtener significado relacionando los conocimientos previos con los nuevos. 
 Validez y validación de los contenidos y de las personas que aparecen en la web lo que 

permite la adquisición de un pensamiento crítico y creativo. Estos nuevos aprendices de-
ben también navegar reconociendo el conocimiento en el paisaje. Por tanto, tienen que 
sumergirse entre repositorios, gente, tecnología e ideas, mientras mantienen constante el 
logro de los fines previstos y el equilibrio entre lo que conocen y lo que desconocen. 

 Contextualización. Es imprescindible comprender la importancia del contexto como un 
continuo donde se desarrolla la acción. 

Los aprendices están desarrollando así nuevas prácticas educativas en sus interacciones con los 
contextos culturales externos a los sistemas formales de aprendizaje. Por ello, un desafío clave im-
plica apoyar el aprendizaje entre los distintos entornos educativos, es decir, tanto dentro como fuera 
de las instituciones educativas, favoreciendo el aprendizaje en diferentes contextos. 

Este cambio de esquema instructivo unido a la proliferación de servicios móviles de audio y vídeo 
facilitan el aprendizaje ubicuo de los actuales estudiantes universitarios. El dispositivo móvil utilizado 
con mayor intensidad y regularidad para este aprendizaje ubicuo es el teléfono móvil. El teléfono mó-
vil materializa una idea nacida en 1884 con la invención de la radio por parte de Marconi. Este invento 
llevaba aparejada la noción de comunicación inalámbrica que hoy se materializa en la telefonía móvil.  

El actual teléfono móvil no se usa, exclusivamente, para comunicarse verbalmente entre los dos 
comunicadores ni para enviarse mensajes de voz o texto. El teléfono móvil ha evolucionado origi-
nando una nueva generación de teléfonos inteligentes, los smartphones que dejan de concebirse 
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como meros elementos comunicativos y pasan a convertirse en recursos formativos como demuestra 
el uso del que le dotan los estudiantes universitarios que han tomado parte en esta investigación. 

Aprendizajes de los universitarios a través del teléfono móvil  

Los datos de la investigación muestran que a través del teléfono móvil no inteligente los estudiantes 
universitarios realizan sus actividades académicas en el 36,3% de los casos frente al 31,1% que lo 
hacen con smartphones. Los estudiantes universitarios siguen las explicaciones del profesor con teléfo-
nos no inteligentes en el 27,4% de los casos frente al 25,9% que lo hacen a través de los smartphones. 

El único código que presenta una diferencia más significativa en el uso que se le otorga a los te-
léfonos no inteligentes y smartphones en el aprendizaje es el código acceso a los materiales didácti-
cos. En este caso, a través de teléfonos no inteligentes se accede a materiales didácticos en el 27,4% 
de los casos frente al 34,1% que se hace con el uso de smartphones. 

El uso que se le da a ambos tipos de teléfonos para resolver dudas presenta el mismo porcentaje de 
casos. Es decir, los estudiantes universitarios que han participado en el estudio realizado resuelven dudas 
en el mismo porcentaje a través del teléfono móvil con independencia del modelo de móvil que usen. 

 
 

Gráfico I. Usos de teléfonos móviles no inteligentes 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El uso del teléfono móvil como instrumento de aprendizaje ubicuo reporta a estos estudiantes 
una serie de beneficios y una serie de dificultades. Entre los beneficios se señalan la economía de 

tiempo. Entre los usuarios de teléfonos no inteligentes esta ventaja la cifran en un 42,2% de los 
casos frente al 48,9% de los estudiantes que utilizan smartphones.  

La ubicuidad de uso es la segunda ventaja que manifiestan tantos los estudiantes que utilizan te-
léfonos no inteligentes como los que utilizan smartphones. Los usuarios de teléfonos no inteligentes 
cifran esta ventaja en el 41,5% de los casos frente al 32,6% de los usuarios de smartphones. La 
tercera ventaja reseñada entre los universitarios que han respondido el cuestionario es la comunica-
ción permanente entre la Comunidad académica. Este código lo valoran con un 28,9% los usuarios 
de teléfonos no inteligentes frente al 29,6% con el que lo hacen los usuarios de smartphones.  

 

        Actividades                  Explicaciones                   Materiales                      Resolución 
             profesor                          didácticos                         dudas 

88



QUICIOS & TRILLO: APRENDIZAJE UBICUO A TRAVÉS DEL TELÉFONO MÓVIL 

 
 

 
 

Gráfico II. Usos de smartphones 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La movilidad es entendida entre los estudiantes que han tomado parte en el estudio como otra 
cuarta ventaja que aporta el uso del teléfono móvil como dispositivo ubicuo de aprendizaje. Los 
valores que adopta este código son de 10,4% entre los usuarios de teléfonos móviles no inteligentes 
y de 11,1% entre los usuarios de smartphones. 

El ocio que proporciona el uso de dispositivos móviles para el aprendizaje a través del teléfono 
móvil y las aplicaciones técnicas que ofrecen estos terminales tanto en su vertiente no inteligente 
como smartphones adquieren en ambos casos idénticos porcentajes. El ocio es valorado con un 
9,6% de los casos y las aplicaciones técnicas con un 6,7% de ellos. 

 
 

Gráfico III. Ventajas de los teléfonos móviles no inteligentes 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico IV. Ventajas de los smartphones 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre las dificultades especificadas para utilizar el teléfono móvil como elemento instructivo se 
encuentran las dificultades técnicas tanto para los usuarios de teléfonos móviles no inteligentes que 
lo valoran en un 34,1% como para los usuarios de los smartphones que lo manifiestan en el 51,9% 
de los casos.  

La segunda dificultad se centra en el coste de los terminales telefónicos, tanto no inteligentes 
cuyos propietarios otorgan el dato en el 18,5% como en el caso de los usuarios de smartphones que 
también lo reseñan en el 20% de los casos.  

La tercera dificultad se encuentra en el tiempo que se requiere para hacer un correcto uso del 
terminal. Este código, prácticamente no presenta diferencias entre los usuarios de teléfonos no inte-
ligentes (17%) y los usuarios de smartphones (17,8%).  

 
 

Gráfico V. Dificultades de los teléfonos móviles no inteligentes 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se enumera como última dificultad para el uso del teléfono móvil con fines formativos, justa-
mente, la formación previa que se requiere para hacer un uso adecuado de las opciones que presen-
tan los terminales. Los usuarios de teléfonos no inteligentes cifran esta dificultad en el 5,2% de los 
casos frente a los usuarios de los smartphones que lo valoran en un 20,0%. 

 
 

Gráfico VI. Dificultades de los smartphones 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin infravalorar ni los beneficios ni las dificultades de los usos de los teléfonos móviles entre 
los universitarios españoles, los estudiantes declaran que a través del uso de este instrumento de 
aprendizaje ubicuo desarrollan habilidades en el 43,0% de los casos entre los usuarios de los teléfo-
nos no inteligentes y en el 48,1% de los usuarios de los smartphones. Los usuarios de teléfonos no 
inteligentes manifiestan adquirir conocimientos en el 27,4% de los casos frente al 31,9% de los 
usuarios de smartphones. También declaran adquirir actitudes un 8,1% de los usuarios de móviles 
no inteligentes frente al 7,4% de los portadores de smartphones.  

 

Gráfico VII. Habilidades alcanzadas por los usuarios de los teléfonos móviles no inteligentes 
Fuente: Elaboración propia. 
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El uso del teléfono, tanto no inteligente como smartphone, con fines formativos dota a sus usuarios 
de una serie de competencias. En este caso hay que comentar los datos encontrados de forma diferente a 
como se ha hecho hasta este momento porque en este code los valores que arrojan los usuarios de teléfo-
nos móviles no inteligentes son muy diferentes a los que arrojan los usuarios de smartphones. 

Entre los usuarios de móviles no inteligentes, las competencias que adquieren con el uso de es-
tos terminales se ordenarían de la siguiente forma: Competencia mecánica en el 10,4% de los casos 
seguida de las competencias análisis y síntesis y tratamiento de la información con el 8,9% de ca-
sos. En tercer lugar declaran conseguir la competencia comunicativa con un valor 8,1% de los usua-
rios seguida de la competencia digital en un 7,4% de los casos y la competencia lengua extranjera 

en último lugar con un 3% de los casos. 

 

Gráfico VIII. Habilidades alcanzadas por los usuarios de smartphones 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Entre los terminales de smartphones, estas competencias se ordenan como sigue: competencia 
tratamiento de la información con el 28,9% de los casos, mecánicas con el 20%, comunicativa con el 
17,8%, digital con el 9,6%, análisis y síntesis con el 6,7% y lengua extranjera con el 1,5 de los casos. 

 
 

Gráfico IX. Competencias alcanzadas por los usuarios de los teléfonos móviles no inteligentes 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico X. Competencias alcanzadas por los usuarios de smartphones 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Conclusiones 

La utilización de diversos dispositivos móviles ha generado nuevas prácticas sociales y educativas. 
Hasta ahora, los docentes y las instituciones habían hecho esfuerzos por adaptar sus métodos didác-
ticos a los cambios tecnológicos, entre ellos, la digitalización de los materiales impresos. Sin em-
bargo, el avance de la sociedad hacia la colaboración abierta ha generado nuevas estrategias impres-
cindibles para un proceso eficaz de enseñanza-aprendizaje. Así, los teléfonos móviles no 
inteligentes tienen prácticamente el mismo uso que los smartphones entre los universitarios españo-
les que usan estos dispositivos con la finalidad de adquirir conocimiento. La primera diferencia 
significativa que se encuentra entre el uso dado a los smartphones frente a los no inteligentes es en 
el Acceso a Materiales Didácticos que tienen una ventaja de 6,7 puntos. En el resto de los usos da-
dos a estos terminales no inteligentes y smartphones, la diferencia es nula en el caso de la Resolu-
ción de Problemas o de 5,2 puntos a favor de los teléfonos no inteligentes para realizar las activida-
des y de 1,5 puntos para seguir las Explicaciones del Profesor. 

La siguiente diferencia significativa se encuentra en el bloque de beneficios de los terminales 
móviles para uso de aprendizaje. La Ubicuidad la manifiestan los usuarios de terminales móviles no 
inteligentes con 8,9 puntos frente a los usuarios de smartphones para esta ventaja. Este tipo de móvil 
aventaja en 6,7 puntos de los casos en Economía de Tiempo, Movilidad y Comunicación con 0,7 
puntos sobre los teléfonos no inteligentes. En las ventajas aplicaciones Técnicas y Ocio, la diferen-
cia es nula con 0 puntos. 

Otra diferencia significativa se encuentra en las dificultades de uso de los terminales móviles 
para el aprendizaje entre los universitarios estudiados. Los teléfonos no inteligentes presentan una 
diferencia de 1,5 puntos en Costes y de 3 puntos en Formación Previa. Los smartphones presentan 
17,8 puntos de diferencia en Dificultades técnicas frente a los teléfonos móviles no inteligentes y de 
0,8 puntos en Tiempo. 

Una nueva diferencia significativa se haya en la adquisición de habilidades al usar los termina-
les móviles como herramienta de aprendizaje entre universitarios españoles. Nuevamente se encuen-
tran pocos puntos de diferencia entre las Actitudes que se consiguen con el uso de smartphones 
frente a los móviles no inteligentes. En este caso los móviles no inteligentes manifiestan una dife-
rencia a favor de 0,6 puntos.  
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El uso de los smartphones facilita la adquisición de Conocimientos en 4,5 puntos sobre los no inteligen-
tes. En 5,1 puntos en Adquisición de Habilidades y 6,7 puntos en la Adquisición de ninguna habilidad. 

El último bloque de estudio cambia totalmente la dinámica de estas conclusiones en el que se 
informaba que no había mayores diferencias entre el uso de unos terminales telefónicos y otros. 
Ahora se afirma que el uso de los smartphones para adquirir conocimiento en la Universidad desa-
rrolla muchas más competencias que los teléfonos móviles no inteligentes. Los smartphones permi-
ten adquirir la competencia Tratamiento Informático con 20 puntos de diferencia, la competencia 
Comunicativa con 9,7 puntos, las competencias Mecánicas con 9,6 puntos, la competencia Digital 
con 2,2 puntos y la competencia Lenguaje Extranjero con 1,5 puntos. 
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