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Resumen: Se presenta una experiencia piloto en el contexto de la enseñanza y aprendizaje universitarios, en el área de 
conocimiento de las Relaciones Públicas y en el ámbito de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
específicamente la creación de comunidades de práctica y conocimiento, con el objetivo favorecer una formación holística y 
práctica, que dote de competencias técnicas y personales a profesores y alumnos desde la construcción colectiva de sus 
identidades digitales, motivando a los primeros hacia la excelencia académica y mejorando en los segundos las condiciones 
de empleabilidad y estimulando el emprendimiento como forma de autoempleo. Este enfoque práctico tiene como referente  a 
Rheingold (1993) para quien las comunidades mediadas por ordenador (CMO) son, generadoras de comunidades virtuales 
que propician redes de relaciones personales en el ciberespacio, caracterizadas por altos niveles de compromiso. Se preten-
de con esta experiencia entrenar en el uso eficiente y profesional de las redes sociales e Internet, desde una visión ética, 
integradora y multidisciplinar de acuerdo con el protoparadigma del aprendizaje invisible (Cobos, 2011), y de fomento del 
diálogo de saberes, según el paradigma de la Cuarta Cultura (Lehrer, 2010). Los resultados iniciales animan a ampliar la 
experiencia con grupos mayores. 
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Abstract: This is a pilot project within the university teaching and learning context in the area of public relations and in the 
field of Information and Communication Technology (ICT). Specifically the project is related to the creation of Communities 
of Practice and Knowledge, in order to encourage a holistic and practical training, which ensures technical and personal 
skills to teachers and students from the point of view of the construction of their collective digital identities. Furthermore, 
encouraging professors towards the academic excellence and improving employability of students emphasizing the entrepre-
neurship as a self-employment opportunity. This practical approach has Rheingold (1993) as reference, to whom computer- 
mediated communities (CMO) are generating online communities that foster networks of personal relationships in the cyber-
space, characterized by high levels of commitment. This experiment intent to train on efficient and professional use of social 
media and the Internet, from an ethical, inclusive and multidisciplinary point of view, matching the invisible learning proto-
paradigma (Cobos, 2011), and promoting knowledge dialogue, as the paradigm of the Fourth Culture (Lehrer, 2010). The 
initial results encourage extending the experiment to larger groups. 
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1. Marco referencial en el que se basa la aplicación práctica

1.1. Problema de estudio 

e describe un problema de estudio sobre el diálogo de saberes en la relación enseñanza apren-
dizajes mutuos y la aplicación de los conocimientos compartidos a la creación de identidades 
profesionales digitales que faciliten el desarrollo de la carrera profesional. Se trata de abordar 

la creación de identidad digital profesional a partir del trabajo en equipo y el uso eficiente y profe-
sional de las redes sociales e Internet en el área de conocimiento de publicidad y relaciones públicas, 
atendiendo a las situaciones y controversias de nativos e inmigrantes digitales (Prensky, 2003), cada 
uno con sus saberes y sus experiencias, con sus necesidades e intereses, para lo que la creación de 
comunidades de práctica parece un recurso interesante. 
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1.2. Marco teórico 

El diseño de la práctica se basa en una exhaustiva revisión documental. El nuevo entorno en el que nos 
desenvolvemos está siendo creado por nosotros mismos gracias a la posibilidad que las TIC nos pro-
porcionan para “ser en la red y crear y participar en comunidades de interés” (Ortega & Gacitúa, 
2008). Además la gran inversión de tiempo por parte de los jóvenes en los nuevos espacios digitales, 
considerados “fundamentalmente como un espacio de ocio” (Aranda, Sánchez & Tabernero, 2010:05), 
invita a los docentes a repensar e innovar la forma de enseñanza, a fin de incrementar la competencia 
digital propia y de los estudiantes, y así hacer frente a los “desafíos de la enseñanza superior, tanto 
desde el punto de vista técnico como pedagógico” (Gómez, Roses & Farias, 2012: 132). 

Precisamente, el reciente Informe “Universidad 2020: el papel de las TIC en el nuevo entorno 
socioeconómico” (Fundación Telefónica, 2012), enfatiza la necesidad de evolucionar de modelos 
tradicionales de docencia hacia modelos más flexibles, abiertos y participativos, como pueden ser: 
las Comunidades Mediadas por Ordenador (originalmente CMC, Computer-Mediated Communica-
tions o CMO) y los Entornos Personales de Aprendizaje (originalmente PLE, Personal Learning 
Environment). Las primeras, tienen como autor de referencia a Rheingold (1993), quien define el 
término de comunidad virtual como “agregaciones sociales que emergen de Internet cuando sufi-
cientes personas se mantienen en una discusión pública, durante suficiente tiempo, con suficiente 
sentimiento humano como para establecer redes de relaciones personales en el ciberespacio. (1993: 
5) y Hunter (2002:96) aplica el concepto al entorno de la educación, definiéndolo como “un grupo
de personas que interactúan entre sí, aprendiendo del trabajo de las otras y proporcionando recursos 
de conocimiento e información al grupo en relación a temas sobre los que hay un acuerdo de interés 
mutuo”. En conjunto, evidencian las características esenciales de una comunidad de práctica, tales 
como: participación, implicación y contribución de sus miembros “a la base de conocimiento en 
evolución del grupo” más allá de aportes individualistas y pasivos (Rodríguez Illera, 2007:11).  

Los PLE, por su parte, se posicionan como tendencia de recurso educativo para facilitar la ad-
quisición de competencias digitales de todos los actores partícipes de la educación y mejorando los 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Gil, 2012), desde una perspectiva centrada en el estímulo de la 
educación activa y participativa del estudiante (Esteve & Gisbert, 2011). Línea en la que coinciden 
autores como (Amine, 2009) y (Reig, 2010), quienes definen los PLE como “una colección autode-
finida de servicios, herramientas y dispositivos, que ayudan los estudiantes y los docentes a cons-
truir Redes Personales de Conocimiento (PKN), poniendo en común nodos de conocimiento tácito 
(por ejemplo personas) y nodos de conocimiento explícito (por ejemplo información)” (Cabrero, 
Marín & Infante, 2011:3).   

Cuanto antecede muestra cómo cada vez cobran más fuerza nuevas culturas de aprendizaje y su 
incidencia en la educación superior (Escofet, García & Gros, 2011); en este sentido cabe mencionar 
entre otras aportaciones,  el resumen ejecutivo de la OCDE sobre competencias clave (Rychen & 
Salganik, 2004); la propuesta sobre “generación net” y visiones para su educación (Dávila, 2006); el 
fomento de la capacidad reflexiva y autónoma del alumno (Boisvert, 2004); la importancia de los 
“recursos educativos abiertos”, definido por la UNESCO como “el material basado en red que se 
ofrece de forma gratuita y abierta para ser reutilizado en la enseñanza, el aprendizaje y la investiga-
ción” (D´Antoni, 2007); el concepto de red de aprendizaje como una comunidad organizada y basa-
da en la comunicación, con objetivo de construir conocimiento (Maldonado, 2008); la Universidad 
digital como oportunidad para la captación de talento y devolución del conocimiento a la sociedad 
(Freire y Schuch, 2010); el aprendizaje invisible (Cobos & Moravec, 2011); el mapa de competen-
cias digitales (Ala-Mutka, 2011);  ambientes virtuales y formación empresarial (Reinoso et. al., 
2010); nuevos paradigmas de aprendizaje y las nuevas tecnologías (Esteve & Gisbert, 2011); Diálo-
go de saberes (Robles, 2005) y Cuarta Cultura (Lehrer, 2010). 

Bien pesando, el uso de las tecnologías en los procesos de innovación docente, además de tener 
un fin de mejora en la didáctica, está relacionada con la formación competencial profesionalizante, 
de ahí la relación de comunidades de práctica, PLE, con identidad digital y empleabilidad. 
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Si la definición clásica de identidad de acuerdo con la RAE es el “Conjunto de rasgos propios 
de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”, la definición de Iden-
tidad digital mantiene la esencia del significado pero en el ámbito de los espacios digitales, pero 
definiéndose como “habilidad de gestionar con éxito la propia visibilidad, reputación y privacidad 
en la red como un componente inseparable y fundamental del conjunto de habilidades informaciona-
les y digitales, las cuales se han convertido en fundamentales para vivir en la sociedad informacio-
nal.” (Giones & Serrat, 2010). 

En relación con la empleabilidad, de acuerdo al manual “Kit de herramientas para la empleabi-
lidad”, del “Programa competencias clave para todos”, la identidad digital se puede definir como ”el 
conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o colectivo en un medio de transmisión digital. 
Por tanto, la identidad digital no existe a priori, debemos crearla y vincularla unívocamente al indi-
viduo o al colectivo y esto lo haremos mediante las herramientas web 2.0 que tenemos al alcance y 
la creación de comunidades de práctica como estrategia, razón por la que SocialOVTT apuesta por 
las mismas como catalizador de la motivación de alumnos y alumnas. 

1.3. Propósito de la práctica  

El presente trabajo tiene como propósito formal desarrollar una experiencia piloto de innovación 
docente profesionalizante en la asignatura Teoría y Técnicas de Relaciones Públicas, impartida en la 
Universidad de Alicante, con el fin de contribuir por una parte a la interiorización de conocimientos 
y por otra a la mejora de la empleabilidad de los futuros egresados, todo ello adoptando la creación 
de comunidades de práctica como estrategia para el fomento del aprendizaje colaborativo y la cons-
trucción de identidad digital profesional, respondiendo como último fin a las demandas actuales del 
mercado laboral. 

La hipótesis de trabajo se define como sigue: “la capacidad de manejo de redes sociales podría 
tener influencia relevante en la motivación de alumnos, alumnas y docentes para la enseñanza-
aprendizaje colaborativo, así como en la interiorización y aplicación práctica de teorías, modelos y 
conceptos novedosos, incidiendo todo ello en la mejora de las posibilidades de empleo y autoem-
pleo en su área de conocimiento, en nuestro caso Publicidad y Relaciones Públicas”. 

Las variables consideradas han sido: grado de conocimiento sobre Internet y redes sociales, fre-
cuencia de uso de Internet y redes sociales, tipo de uso de Internet y redes sociales, capacidad de 
visión multidisciplinar y preocupación por la inserción laboral. 
Con la finalidad de alcanzar el propósito formal descrito, SocialOVTT atiende a los siguientes obje-
tivos didácticos vinculados a competencias: 

• Facilitar al alumnado la comprensión e interiorización de conceptos clave, combinando cla-
ses presenciales con el uso avanzado de las redes sociales e Internet articulado a través de 
la creación de una comunidad de práctica. 

• Aplicar dichos conocimientos para lograr los objetivos informativo-comunicativos de la 
organización cliente (Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología, OVTT). 

• Estimular la curiosidad, espíritu investigador, pensamiento crítico, visión multidisciplinar y 
trabajo en equipo a través de la comunidad de práctica. 

• Explorar nuevos yacimientos de empleo y autoempleo y de emprendimiento social en los que apli-
car los conocimientos adquiridos en la asignatura y la carrera y, con ello, construir una adecuada 
identidad digital profesional y aprender a trabajar equipo mediante las comunidades de práctica. 

2. Descripción de la práctica 

Esta experiencia formativa conlleva una estrategia metodológica de Investigación-Acción participati-
va. Para su implementación, se animó a los equipos de trabajo formados por estudiantes, a tratar diver-
sas áreas temáticas susceptibles de convertirse en proyectos de desarrollo de carrera profesional así 
como de emprendimiento social (potencial fuente de autoempleo). Las áreas temáticas multidisciplina-
res a las que aplicar las teorías y técnicas de Relaciones Públicas, resultaron ser: salud, medio ambien-
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te, Responsabilidad Social, Transferencia de tecnología, Innovación Abierta, Empresas de Base Tec-
nológica, Tecnología Social, Diversidad Cultural, etc. y tras los aprendizajes especializados y la visión 
multidisciplinar adquirida sobre la asignatura, estudiantes y docentes debían construir una identidad 
digital de profesional competente, a partir de las interacciones generadas como producto de las expe-
riencias vividas a través de la comunidad de práctica que construyeron entre todos.  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La población objeto de estudio y participante en la práctica se conforma por los 88 alumnos y alum-
nas de la asignatura de cuarto curso Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas, de la Licenciatura 
de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, organizados en 21 grupos. Se 
trata, pues, de un muestreo intencional no probabilístico, para esta experiencia que en sí misma 
constituye una prueba piloto. 

En esencia, SocialOVTT propone a los estudiantes el reto de diseñar en equipo un plan de Re-
laciones Públicas real para socializar la actividad de un cliente verídico, el Observatorio Virtual de 
Transferencia de Tecnología (OVTT) de la Universidad de Alicante, y les lanza a construir una 
comunidad de práctica para descubrir un ámbito de conocimiento científico y futuro desarrollo pro-
fesional nuevo para ellos: Cuarta Cultura y Relaciones Públicas para la divulgación científica de 
proximidad, explorando nuevas formas de aprender-haciendo (Carballo, 2006) el trabajo profesional 
de comunicar en el entorno digital. 

2.2. Materiales 

• Equipos informáticos: aulas informáticas y ordenadores portátiles personales de los partici-
pantes, en caso de disponer de éste.

• Material didáctico derivado de diversas fuentes: manual de apuntes de la asignatura, plata-
forma virtual del OVTT, lecturas recomendadas, bibliografía y recursos digitales de apoyo,
así como presentaciones de power point.

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos de recogida de información utilizados para el desarrollo de la práctica han sido: 
• Cuestionario ad hoc cumplimentados por todos los participantes, antes y después de Socia-

lOVTT, relacionados con las variables de estudio anteriormente detalladas. 
• Google Drive: herramienta digital para el trabajo en equipo utilizada por cada grupo para la

elaboración de su participación en el blog, supervisada por la profesora de la asignatura y 
por la profesora experta invitada para las tutorías profesionalizantes.  

• Blog y redes sociales activadas para el proyecto: Blogger, Twitter, Facebook, YouTube,
Flickr y Delicious. 

• Portafolio final elaborado por los equipos de trabajo.

2.4. Procedimientos 

El procedimiento de trabajo se resume como sigue: 
1. Evaluación de la situación de partida.
2. Briefing del OVTT.
3. Diseño autónomo del PLE por participante y posterior debate entre todos para consenso

sobre la selección de redes sociales a utilizar en el proyecto, instrumentos sobre los que se
articulará la comunidad de práctica.

4. Implementación de la comunidad de práctica a través del transcurso del proyecto, con tareas
articuladoras tales como: intercambio de impresiones y aprendizaje; evaluación continúa de
actividades prácticas sobre diseño de identidad digital profesional; construcción colectiva del
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Blog de SocialOVTT (http://SocialOVTT.blogspot.com), eje articulador de toda la actividad 
docente; diagrama de flujo de los procesos; elaboración de contenidos digitales como entra-
das en el blog y menciones en las redes sociales; entrevistas a profesionales; y portafolio fi-
nal. Todos los contenidos fueron elaborados con licencia abierta CC BY NC ND 3.0. 

5. Tutorías presenciales y on-line. 
6. Interacción social con profesionales de interés para el trabajo en grupo específico, mediante 

la realización de un mínimo de una entrevista en profundidad por grupo a contactos profe-
sionales generados a través del uso de las redes sociales e Internet.  

7. Evaluación final, posterior a la evaluación formal de la asignatura, a fin de facilitar la libre 
expresión sobre la experiencia sin condicionamientos por la calificación final. 

8. Para el procesamiento de datos de los cuestionarios se trabajó con Google Drive-formulario 
y Excel. 

3. Resultados 

3.1. Hallazgos 

Los resultados de la experiencia piloto SocialOVTT obtenidos a partir del análisis del trabajo de 88 
participantes distribuidos en 21 equipos han sido los siguientes: 

1. Participación: se ha logrado una participación del 73,3% de estudiantes, siendo ésta volun-
taria, puesto que se posibilitaban otras vías para resolver la asignatura con la misma carga 
de trabajo que SocialOVTT. 

2. Entorno digital: las redes sociales seleccionadas por funcionalidades por los participantes, 
de manera mayoritaria y consensuada a través de los talleres, para articular los flujos de in-
tercambio de información y el trabajo en red de la comunidad de práctica, resultan ser: 
Blogger, con el 92% para la construcción del blog colectivo; Google Drive, con el 86,4%, 
para la articulación del trabajo en grupo; Twitter, con el 76,1%, para la conversación social 
entorno al proyecto; Facebook, con el 75%, para la exposición del avance del proyecto; 
Youtube, con el 60,2%, para el intercambio de materiales audiovisuales; Flickr, con el 
42%, para el intercambio de fotografías; Delicious, con el 35%, para el intercambio de do-
cumentos relevantes; y About.me, con el 30,7%, para configurar tarjetas de visita de acceso 
a la identidad digital construida.  

Figura.1: Nube de etiquetas creadas por los alumnos y alumnas al tratar con las diferentes temáticas 
para estimular la visión multidisciplinar 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2013. 
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3. Blog de SocialOVTT: se han registrado 122 entradas que abordan las temáticas con enfo-
que multidisciplinar y unas 26.000 visitas recibidas en un período de seis meses, desde dis-
tintas localizaciones geográficas, tanto nacionales como internacionales. De estas entradas,
18 corresponden a entrevistas elaboradas por los grupos con profesionales independientes a
la práctica, que conocen e intercambian sus experiencias con los alumnos.

4. Temáticas: reflejan la visión multidisciplinar da la práctica, expresadas a través de las eti-
quetas en el blog con las que los grupos de trabajo han categorizado sus contenidos publi-
cados y compartidos en la comunidad de práctica.

5. Cuestionarios: En relación a sus resultados se presenta la siguiente tabla:

Tabla 3.1: Resumen de resultados según variables de estudio propuestas 
Variables Antes Después 

Conocimiento sobre Internet y Redes 
sociales. 

Iniciación: 6% 
Intermedio: 71% 
Avanzado: 22% 
Experto: 2% 

Iniciación: 0% 
Intermedio: 53% 
Avanzado: 47% 
Experto: 2% 

Frecuencia de uso. Menos de 1 hora/día: 6% 
De 2 a 4 horas/día: 49% 
De 4 a 6 horas/día: 28% 
Más de 6 hora/día: 15% 
Semanalmente: 2% 
Alguna vez al mes: 0% 
No utilizo Internet: 0% 

Menos de 1 hora/día: 4% 
De 2 a 4 horas/día: 49% 
De 4 a 6 horas/día: 29% 
Más de 6 hora/día: 16% 
Semanalmente: 2% 
Alguna vez al mes: 0% 
No utilizo Internet: 0% 

Tipo de uso Personal: 92% 
Ocio y cultura: 86% 
Estudios: 90% 
Trabajo: 27% 
Investigación: 24% 
Compras: 24% 
Empleo: 25% 
Otros: 4% 

Personal: 89% 
Ocio y cultura: 77% 
Estudios: 94% 
Trabajo: 40% 
Investigación: 45% 
Compras: 28% 
Empleo: 32% 
Otros: 0% 

Preocupación por inserción laboral. Si: 87% 
No: 13% 

Si: 98% 
No: 2% 

Fuente: Torres Valdés, R.M. & Santa Soriano, A. 2013 

6. Emprendimiento: el 6,8% de alumnos y alumnas participantes en la práctica presenta su
trabajo final a concursos y premios de emprendimiento universitario y manifiesta interés
por la creación de empresas como forma de autoempleo.

3.2. Debilidades y fortalezas 

Los hallazgos de la investigación-acción de esta práctica nos lleva a las siguientes conclusiones en 
relación con debilidades y fortalezas de la misma:  
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Tabla 3.2.: Debilidades y fortalezas identificadas de la práctica 
Debilidades Fortalezas 

• Excesivo número de alumnos inscrito en
la asignatura.

• Subgrupos muy numerosos a causa del
excesivo número de alumnos inscritos en
la asignatura.

• Grandes diferencias de nivel y uso de las
redes sociales en el macro grupo.

• Un único cliente / caso verídico para un
grupo tan numeroso.

• Un único miembro voluntario de la orga-
nización cliente.

• Dificultad de evaluación final en cuanto a
la proporción de esfuerzo de cada uno de
los miembros del grupo para obtención
del resultado final, por lo tanto hay riesgo
de subjetividad en la evaluación.

• El gran empuje de unos en ocasiones te-
nía efectos desmotivadores sobre otros
cuyo ritmo de evolución era más lento.

• Son necesarios al menos dos docentes
para llevar a cabo la iniciativa, y las obli-
gaciones de los docentes del departamen-
to no permiten tanta dedicación, con lo
que el trabajo duro para que la iniciativa
no decaiga se convierte en algo volunta-
rio y sin reconocimiento de mérito aca-
démico.

• La observación y análisis de los ciclos de
progreso, muestran que un enfoque multidis-
ciplinar, influye en la apertura de miras, en
cuanto a la aplicación práctica de los cono-
cimientos adquiridos durante la carrera en
ámbitos profesionales, más allá de los tradi-
cionales.

• Los resultados indican que la inmensa mayo-
ría de los participantes consideran que la ex-
periencia SocialOVTT ha contribuido a op-
timizar el tiempo invertido en espacios
digitales, así como a mejorar sus técnicas de
estudio, comprender conceptos fundamenta-
les de la asignatura y otras disciplinas, a me-
jorar la capacidad de investigación, planifi-
cación, implementación y evaluación, a
trabajar en equipo, compartir en red y crear
nuevas posibilidades de empleo y autoem-
pleo.

• El análisis de registros del entorno digital,
confirma la hipótesis inicial enunciada sobre
la eficacia del uso de las herramientas digita-
les para la motivación hacia el aprendizaje
autónomo, multidisciplinar, y la pérdida de
miedo a compartir en la red.

• Podemos constatar, que una actividad prácti-
ca, multidisciplinar y de entrenamiento para
el uso avanzado de las redes sociales en ám-
bito profesional, ha servido de plataforma de
lanzamiento de perfiles profesionales del
ámbito de la comunicación, posibilitando
con ello la visibilidad de estudiantes ante fu-
turos empleadores.

• Mediante el estudio comparativo de las res-
puestas a los cuestionarios así como el análi-
sis de comentarios abiertos por parte de los
alumnos, podemos concluir que la iniciativa
ha sido bien valorada, y los participantes
perciben nuevas posibilidades de aplicación
de sus conocimientos en nichos de empleo
diversos.

• La comunidad de práctica construida a tra-
vés de SocialOVTT se revela como un ins-
trumento de motivación para el reciclaje de
docentes y técnicos de I+D en materia de
TIC, de modo que la actividad viene a ratifi-
car la hipótesis de partida enunciada.

Fuente: Torres Valdés, R.M. & Santa Soriano, A. 2014. 

En relación con la involucración y participación voluntaria en SocialOVTT, pudimos observar, 
que los estudiantes aceptaban probar otra metodología docente que, si bien sustituía la prueba de 
examen, exigía mucho tiempo de dedicación, y estar sometidos a una evaluación continúa. Se pudo 
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comprobar la motivación y participación de alumnos y alumnas mediante el seguimiento de sus 
aportaciones a los contenidos digitales (Google Drive, Blogger) y su propia presentación como 
profesionales en los perfiles de redes sociales. 

Por cuanto respecta al blog de SocialOVTT, puede apreciarse, como en un corto período de seis 
meses presentó un gran dinamismo, enfatizando el carácter social y comunitario del aprendizaje 
(Rodríguez Illiera, 2007), construyendo una comunidad de práctica entre alumnos, alumnas, docen-
tes y profesionales, atrayendo visitas incluso internacionales, dado el alcance iberoamericano del 
OVTT, suscitando el enfoque multidisciplinar del blog, y siendo gestionado por estudiantes que se 
mostraban como personas cualificadas, de acuerdo con las definiciones de identidad digital citadas 
en la revisión de la literatura, capaces de trabajar en equipo. En este sentido, coincidimos con (Gó-
mez, Roses & Farias, 2011), en que los docentes pueden aprovechar la predisposición de los estu-
diantes a usar las redes sociales para incorporarlas a la enseñanza; con (Giones & Serrat, 2010) en 
que estar “en el ciberespacio supone la representación de uno mismo, a través de una identidad 
digital que se construye mediante la actividad propia y la de los demás en Internet”, de hecho ésta 
ha sido la base del trabajo que se presenta; y con (Buzo & Muñoz, 2008:1) en señalar que a través 
de la creación de comunidades de práctica “se puede, por una parte, transferir y generar nuevo co-
nocimiento y por otra, lograr mejores prácticas en el campo de la investigación y la docencia”.  

En relación con la visión multidisciplinar, pudimos comprobar a través de las etiquetas en el 
blog creadas por los propios alumnos y alumnas que se tomaba de la importancia de la amplitud de 
miras y de enfoques a la hora de plantearse el desarrollo de carrera profesional, saliendo al encuen-
tro de nuevas oportunidades de aplicación de conocimientos. Los alumnos identificaron oportunida-
des de inserción laboral en temáticas relacionadas con Web 2.0 (27 entradas), aplicación a gestión 
de empresas (25 entradas), Transferencia de tecnología (20 entradas),  Innovación abierta: (18 en-
tradas), Relaciones Públicas 2.0 (12 entradas),  Responsabilidad social: (12 entradas), Trabajo en 
red: (12 entradas), Internet (11 entradas), generación de vínculos (8 entradas), Emprendimiento 
social (8 entradas), Participación relacionada con procesos de dinamización y participación ciuda-
dana, (8 entradas), Vigilancia tecnológica (7 entradas). Creemos con (Lara, 2011) que es importante 
orientar para “aprender en la incertidumbre”, dado el momento socioeconómico que vivimos, y 
ayudar a futuros egresados y egresadas a buscar nuevos yacimientos para la aplicación de conoci-
mientos adquiridos en la carrera. 

Finalmente, en relación con los cuestionarios antes y después de SocialOVTT, los resultados 
muestran que se ha optimizado el tiempo destinado a Internet, produciéndose una variación intere-
sante en el tema que nos ocupa; así encontramos que se produce un aumento del 27% al 40% en 
relación con el tiempo dedicado al uso profesional de los espacios digitales, un aumento del 24% al 
45% de inversión de tiempo en investigación, y un aumento del 25 al 32% en tiempo destinado a la 
información sobre posibilidades laborales. 

Autores como (Olmedo & Estrada, 2011), señalan la importancia de la alfabetización científica 
(que nosotros llamamos comunicación científica de proximidad), en relación con una ciudadanía del 
siglo XXI, informada y participativa. Olmedo señala en su análisis cinco conceptos fundamentales: 
“comunicación, cognición, responsabilidad social, contextualización, y participación ciudadana en 
la implantación de políticas públicas relacionadas con incorporaciones tecno-científicas en el deve-
nir cotidiano”; toda una oportunidad para las Relaciones Públicas en el ámbito científico tecnológi-
co que se ha abordado desde la experiencia SocialOVTT. 

4. Implicaciones

SocialOVTT constituye un referente empírico sobre cómo “la Red amplía la información, introduce 
nuevas metodologías didácticas, genera nuevos conocimientos y cambia las relaciones sociales en 
todos los ámbitos educativos” (Melaré & Pérez, 2009:69). Como experiencia piloto, esta práctica 
nos muestra que a pesar de las dificultades habría que apostar por la continuidad de trabajo de co-
munidades de práctica como parte de la metodología didáctica. En este sentido, las lecciones apren-
didas nos sugieren que los pasos a seguir en la práctica futura deberían ser: 
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1. Presentar los resultados con sus debilidades y fortalezas al consejo de departamento para 
estudiar la extensión de la práctica a otros docentes de asignaturas afines, de modo que la 
comunidad de práctica no sea solo de unos estudiantes haciendo un ejercicio coordinado 
por un docente, sino de docentes y alumnos trabajando en red, buscando la coherencia en-
tre disciplinas estudiadas en el grado y aportando la visión sistémica y global. 

2. Utilizar más de un caso cliente. Un único cliente para todos los grupos reduce el potencial 
creativo, satura al cliente y dificulta los procesos de evaluación continua y objetiva.  

3. Dejar bien establecidos los criterios de evaluación objetiva y condiciones de participación 
en la actividad didáctica. 

4. Parece aconsejable realizar pruebas de “selección de personal” para identificar perfiles que 
puedan formar verdaderos equipos y liderar equipos. 

5. Estudiar las posibilidades de invitar a participar  activamente a diferentes miembros de la 
organización cliente en la construcción colectiva de la comunidad de práctica desde el 
principio, más allá de un único miembro voluntario.  

6. Estudiar el modo de valorar el esfuerzo adicional de los docentes por parte de la Universidad. 
7. Comunicar a la sociedad los resultados de la nueva práctica, para hacer pedagogía social del 

buen uso de las redes sociales e Internet, y contribuir a la apropiación social de las tecnolo-
gías, ya que su avance es una realidad que no tiene vuelta atrás. Dicha comunicación sería a 
través de la diseminación de resultados en medios de información y comunicación, medios 
digitales, presentaciones en asociaciones empresariales y gremiales, y otras universidades. 

Participar en redes de innovación docente exponiendo la práctica y transfiriendo las lecciones 
aprendidas. 
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