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RESUMEN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Esta Unidad desarrolla los componentes teóricos y prácticos fundamentales para aprender significativamente en entornos 
virtuales de aprendizaje. Aprender en entornos virtuales es todo un reto a nivel individual y también en colaboración, ya que 
implica activar y desarrollar una serie de habilidades que son indispensables para el éxito en el proceso, las cuales son aborda-
das en la primera sección de esta unidad.

La estructura de la Unidad presenta las particularidades de dicho aprendizaje tanto a nivel individual como colaborativo. A 
nivel individual, se revisan aquellas habilidades personales que nos preparan para enfrentar el aprendizaje autónomo media-
do por las TIC, la autodirección, la reflexión crítica y en especial la motivación son características trabajadas en la unidad, que 
marcan una ruta para aprender en solitario. De la misma manera se señalan aquellas características propias del aprendizaje en 
colaboración y se ponen en relieve los beneficios y dificultades que se encuentran en el ejercicio práctico de esta manera de 
aprender, muy potenciado en la llamada Web 2.0.

Es transversal en la unidad la presentación de diferentes herramientas TIC que fortalecen tanto el aprendizaje individual, co-
mo el cooperativo. Sin embargo, la tercera sección muestra en detalle herramientas Web 2.0 ampliamente usadas en los dos 
modelos de aprendizajes desarrollados. En esta línea se presentan buscadores académicos como Google académico y scopus; 
también herramientas para elaborar organizadores gráficos, los cuales son de gran importancia para el análisis y la síntesis en 
el aprendizaje. Seguidamente se exploran herramientas de mayor complejidad para el conocer, ya que implican la activación 
de habilidades superiores del pensamiento, donde el análisis se perciben desde diferentes variables y criterios, herramientas 
como el Gantt Project y el Google earth, demandan del aprendiz una intencionalidad clara para su adecuado uso y explota-
ción. Herramientas que son muy útiles para utilizar en el trabajo especializado, ya que apoyan el proceso de planeación, en el 
caso de Gantt Project y de toma de decisiones en ambos casos.

Finalmente, las actividades propuestas buscan llevar a la práctica el contenido desarrollado mediante la apropiación de accio-
nes y procesos del aprender a aprender desde el uso y mediación de las Herramientas Web 2.0 para la gestión del conocimien-
to y su aprovechamiento en el trabajo con pares.
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COMPETENCIA DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Apropia acciones y procesos del aprender a aprender desde el uso y mediación de las Herramientas Web 2.0 para la gestión 
del conocimiento y su aprovechamiento en el trabajo con pares.

 Estructura temática

Nombre de la unidad 
didáctica

Competencia de aprendizaje de 
la unidad didáctica Tema Subtemas

Aprendizaje significativo 
en entornos virtuales 

Apropia acciones y procesos del 
aprender a aprender desde el uso 
y mediación de las Herramientas 
Web 2.0 para la gestión del conoci-
miento y su aprovechamiento en el 
trabajo con pares.

2.1. Prácticas de aprendiza-
je individual y colaborativo 
en red.

2.1.1. El aprendizaje autónomo en el 
contexto de la significación. 
2.1.2. Prácticas del aprendizaje indivi-
dual en la red.
2.1.3. Aprendiendo en colaboración.

2.2. Procesos de auto eva-
luación y apropiación del 
conocimiento.

2.2.1. Aprender a aprender durante 
toda la vida
2.2.2. La autoevaluación como estrate-
gia para aprender.
2.2.3. Apropiación del conocimiento. 

2.3. Herramientas 2.0 para 
apoyar el auto aprendizaje 
(buscadores académicos, 
bases de datos, organi-
zadores gráficos, mapas 
mentales, mapas concep-
tuales, Google Earth, líneas 
de tiempo y Gantt Project).

2.3.1. Tendencias del aprendizaje 2.0
2.3.2. Herramientas Web 2.0 para 
aprender de manera autónoma.
2.3.3. Herramientas Web 2.0 para 
aprender en colaboración.
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CONTENIDOS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
EN ENTORNOS VIRTUALES

Aprender significativamente en el S. XXI es todo un reto personal y colectivo para las nuevas generaciones y sobre todo para 
quienes nos interesamos en cualificar el perfil profesional a nivel posgradual, los escenarios TIC para el aprendizaje, con su 
continuo dinamismo nos obligan a poner en acción, lo que la UNESCO definió como uno de los pilares fundamentales de la 
Educación Siglo XXI – Aprender a conocer y dentro de esta lógica, aprender a aprender durante toda la vida.

En este sentido, vale la pena mencionar que el aprendizaje es una modificación que se produce en nuestra estructura cogni-
tiva, que se deriva de la contrastación de las nuevas ideas, conceptos y experiencias con los que ya poseemos. Estas modifica-
ciones están influenciadas por el entorno social en el cual nos desenvolvemos, es decir por las experiencias y emociones a las 
cuales nos vemos abocados como sujetos sociales.

Los postulados de Eggen y Donald, 2009 complementan lo ya dicho, puesto que refuerzan mediante los planteamientos de 
la teoría del aprendizaje cognitivo, los principios básicos para aprender significativamente, principios que se presentan a 
continuación:

• El aprendizaje y el desarrollo dependen de las experiencias de los aprendices.
• Los aprendices forman su entendimiento en un esfuerzo por dar sentido a sus experiencias.
• La formación de los aprendices que comprenden depende de lo que ya saben.
• La formación del entendimiento es facilitada por la interacción social.
• Los aprendices aprenden a hacer bien lo que practican.
• Las experiencias de aprendizaje que son concretas y están vinculadas con el mundo real dan por resultado una compren-

sión más profunda que las que son abstractas y desconectadas.

Tener en cuenta estos principios para el aprendizaje cognitivo y significativo nos ayudará a identificar nuestra propia forma de 
aprender, útil para crear una ruta personal de aprendizaje y de esta definir un estilo para la interacción en el aprendizaje co-
laborativo. Entender cómo aprendemos nos ayudará a provechar mejor las herramientas que nos ofrecen las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación–TIC, para potenciar nuestro aprendizaje autónomo y favorecer la recordación a largo plazo.
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El modelo cognitivo de aprendizaje presentado en la figura 1, señala la manera como añadimos nuevo conocimiento en nues-
tro cerebro, simulando el proceso de una computadora, este modelo fundamentado en la llamada “arquitectura cognitiva”. 
(Sweller, Van Merrienboer & Paas, 1998) tiene tres componentes principales:

a. Depósitos de información, se refieren en la figura a la memoria sensorial, la memoria de trabajo y la memoria de largo 
plazo.

b. Los procesos cognitivos son todas aquellas habilidades de pensamiento (atención, percepción, análisis, organización y 
recuperación entre otras) que entran en acción para procesar la información y movilizar el conocimiento de uno a otro 
depósito de información.

c. La metacognición alude a la conciencia y control de cada sujeto sobre sus procesos cognitivos. La metacognición es el 
mecanismo que empleamos para supervisar nuestro aprendizaje.

Figura 1. Un modelo cognitivo de aprendizaje

Fuente: Eggen y Kauchak, 2004; Mayer, (1998).

Retomando las ideas fuerza ya señaladas y teniendo en cuenta que aprender significativamente, va más allá que lo que auto-
res a lo largo del siglo XX y XXI han planteado y debatido, en especial David Ausubel quien afirmó que el conocimiento ver-
dadero solo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen, 
aprender significativamente es también apropiar los nuevos conocimientos de tal manera que transformen las decisiones que 
cada persona puede tomar en contextos sociales, laborales y personales y en esa medida este aprendizaje transformar en po-
sitivo la realidad circundante de cada individuo.
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Teniendo una aproximación a lo que representa aprender significativamente, encontramos en los entornos virtuales de apren-
dizaje una oportunidad para gestionar nuestro propio conocimiento, la gestión del conocimiento, es en principio una tarea 
individual que después trasladamos a las organizaciones, a lo largo de esta unidad exploraremos diversos mecanismos para 
gestionar conocimiento a nivel individual y colectivo, soportando este ejercicio en el uso de las TIC.

TEMA 2.1. PRÁCTICAS DE APRENDIZAJE INDIVIDUAL Y COLABORATIVO EN RED.

La emergencia de nuevas tecnologías desde finales del siglo pasado, sin lugar a dudas ha cambiado para siempre el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, en este sentido cobra relevancia acercarnos a las prácticas más comunes para el aprendizaje 
individual y por supuesto para el aprendizaje en colaboración. Antes de adentrarnos en las prácticas que favorecen los apren-
dizajes ya mencionados, vale la pena recordar que como bien lo expresa Blanco (2009) “Entre las competencias generales que 
reclaman los empleadores y que son comunes a todos los sectores profesionales, se encuentran la gestión de información y 
el uso de las TIC”. De tal modo que en muchos casos es necesaria una alfabetización digital para estar a tono con dichas com-
petencias exigidas en el mundo del trabajo y cerrar así la brecha digital que aún persiste en muchos lugares del mundo y de 
nuestro país.

Al usar las TIC se potencializa el desarrollo de actividades asociadas a la gestión de la información y de la comunicación, so-
portadas en la diversidad de opciones que da el acceso a un computador, de manera genérica esto incluye: La edición de 
documentos, el uso de correo electrónico, la gestión de archivos, la participación en redes sociales, entre un sinnúmero de 
posibilidades más que ofrece la red. Todas estas actividades son opciones al alcance de cualquier profesional, quien puede 
aprovechar el acceso ilimitado a la información de manera estratégica para cualificar su perfil promoviendo así el aprendizaje 
individual y colaborativo.

2.1.1. EL APRENDIZAJE AUTÓNOMO EN EL CONTEXTO DE LA SIGNIFICACIÓN

YO SOY EL PROTAGONISTA DE MI APRENDIZAJE

La capacidad de aprender por nosotros mismo es a lo que comúnmente llamamos aprendizaje autónomo y en la actualidad 
se ha vuelto una necesidad fundamental para los adultos, dado que es la alternativa para no perder vigencia en el mundo 
laboral. Quien aprende de manera autónoma desarrolla habilidades para la autorregulación, el autocontrol, la autonomía y la 
de mayor relevancia la motivación. La motivación es fundamental para tener éxito al emprender el ejercicio del aprendizaje 
autónomo.

Aprender de manera autónoma implica un proceso de producción de conocimiento, mediante el cual confluyen estrategias 
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cognitivas y metacognitivas, que se ajustan en orden secuencial, procedimental y formal para obtener conocimientos estra-
tégicos. En este proceso cognitivo identificar los intereses y motivaciones, reconocer los aprendizajes previos y establecer 
vínculos de los contenidos nuevos con experiencias cotidianas o prácticas son clave para fortalecer el aprendizaje individual.

Si bien actualmente es común el uso de las TIC en la educación, para aprender de manera individual, la red abre una gran 
cantidad de opciones que promueven y fortalecen el desarrollo de las competencias asociadas a este tipo de aprendizaje. Sin 
embargo, antes de explorar algunas de estas herramientas, es de vital importancia, reconocer nuestras propias condiciones 
personales para enfrentar el reto que significa aprender autónomamente. Como ya lo mencioné aprender autónomamente 
exige del aprendiz el desarrollo de algunas habilidades indispensables para tener éxito, a continuación, las revisaremos para 
posteriormente reflexionar sobre nuestro grado de desarrollo de las mismas.

• Autodirección: En el aprendizaje autónomo los adultos deben tener la libertad para decidir sobre lo que desean apren-
der, así como las estrategias a utilizar para lograrlo. En este sentido, la capacidad de autodirigirse implica que la persona 
asuma el reto de programar y gestionar sus propias acciones de aprendizaje, es decir, el estudiante asume el papel funda-
mental de la planificación, realización y evaluación de todas las actividades enmarcadas en el proceso de aprendizaje. La 
autodirección es una característica fundamental de los modelos de educación centrados en el estudiante y en la capaci-
dad propia de aprender. 
 
En palabras de Valdez-García, 2017 el aprendizaje con autodirección debe ser evaluado durante los procesos formativos 
para estimar la capacidad del estudiante para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, lo que significa que el estudiante 
deberá plantearse las metas de aprendizaje por sí mismo, teniendo los aspectos que señala la figura 2.
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Figura 2. Modelo de autodirección para la definición y análisis de metas aprendizaje

Fuente: Valdez-García, (2017).

En el modelo de autodirección planteado por Valdez-García, 2017 se evidencia la mejora continua que se deriva de los 
procesos de autodirección.

• Reflexión crítica: En esta sociedad de la información invadida por diversidad de medios de comunicación, publicidad y 
tecnologías emergentes cada vez más direccionadas al individuo, es necesario desarrollar capacidades para valorar todos 
los contenidos, propuestas y ofertas que indefinidamente se presentan. Esto quiere decir que la reflexión crítica nos debe 
llevar a una actuación enmarcada en la capacidad propia para decidir. Asignar juicios de valor, por ejemplo, a los conte-
nidos que nos presentan en una determinada asignatura, para discernir y decidir sobre la real pertinencia de estos en el 
contexto del aprendizaje individual. 
 
Ampliando lo dicho, la reflexión crítica pasa necesariamente por fomentar una capacidad para analizar, valorar y emitir 
juicios, lo que posibilita la puesta en marcha de análisis frente a situaciones problemáticas, abriendo escenarios potencia-
les la resolver dicha situación. La reflexión crítica potencia la autonomía. 
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Mejía, Orduz y Peralta (2006) se han referido al pensamiento crítico como “la capacidad de ir más allá de los significados 
aparentes” descubriendo lo que hay atrás de los argumentos, ideologías, prácticas y situaciones sociales a las que nos 
enfrentamos cotidianamente. Las actitudes que caracterizan al pensador crítico, según Facione (2007) son:

 - La curiosidad por los temas.
 - La preocupación por estar bien informado.
 - Confianza en los procesos de investigación argumentada; apertura ante visiones diferentes del mundo.
 - Flexibilidad para considerar alternativas y opiniones contrapuestas.
 - Razonamiento imparcial.
 - Honestidad para enfrentar los propios perjuicios.
 - Evita los estereotipos o tendencias egocéntricas.
 - Prudencia para alterar juicios.

Nota: Se recomienda revisar el siguiente enlace:
http://tecnologiaseducativasuagro.blogspot.com.co/2016/02/el-pensamiento-critico-una-infografia.html

• Responsabilidad: En el texto de desarrollo y evaluación de Competencias en Educación Superior, Blanco, 2009, p. 97 seña-
la que la responsabilidad es una competencia y, como tal, puede adquirirse, desarrollarse o incrementarse […] la respon-
sabilidad se refiere al compromiso que alcanza la persona a la hora de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto 
de objetivos, asumiendo las consecuencias de sus acciones y resultados. En el aprendizaje autónomo esto significa que se 
asume el papel principal en la toma de decisiones relativas a su aprendizaje. Pruebas de una apropiación responsable por 
el aprendizaje son:

 - Compromiso en el cumplimiento de las tareas, ajustándose a los plazos y objetivos definidos.
 - Puntualidad.
 - Organización y ejecución adecuada de las tareas asignadas.
 - Admitir las consecuencias de lo que se hace, sean buenas o malas.
 - Preocuparse y ocuparse de la calidad.
 - Anticiparse, considerando pros y contras de los escenarios potenciales y actuar en consecuencia.
 - Administrar de manera idónea el tiempo.
 - Ser autónomo en la planificación de actividades.
 - Ajustarse a los acuerdos pedagógicos definidos.
 - Conocer el plan de estudios.



13

 - Comunicarse con el tutor para poner en su conocimiento aspectos que puedan afectar el desarrollo del proceso de 
enseñanza – aprendizaje.

 - Leer el material de estudio.

• Motivación: Algunos autores consideran que el aprendizaje y la motivación son tan interdependientes que una persona 
no puede comprender cabalmente un tema de estudio sino tiene motivación. La motivación es una fuerza que estimu-
la, sostiene y dirige la conducta hacia una meta (Pintrich & Schunk, 2002), las personas que cuentan con motivación se 
caracterizan porque procesan la información de manera reflexiva y meticulosa, además, persisten en la elaboración de 
tareas de gran dificultad y tienen actitudes muy positivas frente a cualquier reto de aprendizaje. 
En el mundo académico se esperaría que el enfoque, el esfuerzo y el pensamiento de cada individuo estuvieran orienta-
dos por la aspiración de analizar, comprender, incorporar y apropiar significativamente la información, pero en la realidad 
no ocurre así, existen múltiples factores que interfieren con la motivación en el proceso de enseñanza aprendizaje. Exis-
ten diversos factores que condicionan la motivación, veamos:

 - La posibilidad real que tiene el estudiante de alcanzar las metas que se propone.
 - La receptividad que tiene el estudiante frente al hecho de aprender.
 - Los conocimientos previos en relación al nuevo reto de aprendizaje que se aborda.
 - El vínculo que el estudiante vea con la realidad en tema de pertinencia y utilidad de los contenidos. ¿Qué tan signifi-

cativo es?
 - La situación contextual para aprender.

Como complemento de esta descripción de los factores que condicionan el aprendizaje, la tabla 1 describe al-
gunos aspectos relevantes, que son considerados por diversos autores condiciones esenciales para que se dé el  
aprendizaje autónomo.
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Tabla 1. Condiciones para que se dé el aprendizaje autónomo

Propósito personal

Como ya lo mencionamos la motivación es un factor fundamental para el 
aprendizaje autónomo y en este sentido tener claro un propósito personal 
activa la motivación para aprender en solitario. La postura que una persona 
tenga para el crecimiento profesional o personal condicionará el proceso a 
favor o en contra.
“Si una persona no desea asumir la responsabilidad que implica aprender por 
sí mismo, creando sus propias estrategias y buscando los medios necesarios 
no hay manera de convertirse en un aprendiz autónomo”. (Pabón, 2003).

Situación específica

Siempre estaremos inmersos en situaciones contextuales, el trabajo, la familia, 
el entorno, el estado de ánimo, entre otros elementos que se conjugan crean-
do condiciones, desde las cuales quien aprende debe aceptar la responsabili-
dad de avanzar.

Aprender haciendo El aprender autónomamente enfrenta al individuo a actuar creativamente, 
inventando sus propias estrategias para aprender. 

Conocimientos previos
No somos una tabula rasa siempre contamos con saberes que nos permiten 
conectar los nuevos conocimientos para retener, comprender, asociar y recor-
dar.

Interacción social

La socialización y contrastación de saberes con los otros, es siempre de gran 
valor a la hora de aprender. Cuando el proceso formativo ocurre de manera 
autónoma la interacción social se constituye en uno de los principales referen-
tes en la construcción del conocimiento.

Fuente: Argüelles y García, (2004).

La motivación se refleja en variables como la atención, la persistencia, la tolerancia a la frustración, el deseo de supera-
ción, la tarea que se ha trazado y tener éxito en ella.

• Autoconcepto: Cuando elaboramos significados sobre los contenidos de enseñanza, se construyen también significacio-
nes sobre nosotros mismos, quien aprende está en una continua transformación, el aprendizaje medio en variedad de 
aspectos emocionales y sociales.
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Desde esta perspectiva el autoconcepto es, para algunos autores, uno de los principales constructos del ámbito moti-
vacional (Pérez et al., 1998), ya que se asocia con múltiples aspectos como por ejemplo la salud mental, la adaptación a 
situaciones estresantes, la adaptación social y con el bienestar psicológico (Garaigordobil et al., 2003; Núñez et al., 2007). 
Además, el autoconcepto es un constructo importante para el ámbito educativo porque influye en el comportamiento de 
los estudiantes, en las expectativas que estos tienen respecto desus resultados, en la adaptación al contexto escolar y en 
su rendimiento académico (Garaigordobil et al., 2003; López et al., 2009; Polo y López-Justicia, 2012; Vargas, 2007). Más es-
pecíficamente es el autoconcepto positivo el que conduce a una expectativa de éxito y al esfuerzo (López et al., 2009; Pérez 
et al., 1998) que posteriormente conducirá a un alto rendimiento académico, aunque el éxito académico también influye 
el autoconcepto de los estudiantes. (Barca Lozano et al., 2013).

El autoconcepto se ve afectado por el proceso sistemático y los resultados del aprendizaje, las posturas particulares y 
maneras de confrontar las situaciones que se den a lo largo de este continuum. Cuando no poseemos un autoconcepto 
positivo es muy difícil encontrar en el interior un motor que estimule e incite un actuar por nosotros mismos.

El autoconcepto positivo favorece el desarrollo de las capacidades potenciales de cada persona y motiva a la autorrealiza-
ción.

Trabajados los anteriores conceptos la intención ahora es reflexionar sobre–¿Qué tan preparados estamos para aprender de 
manera autónoma y significativa?

Para finalizar esta primera sección, donde hicimos un viaje de introspección que nos permitiera realizar una primera autoeva-
luación desde unos criterios ya ciertos, identifiquemos ahora nuestro estilo de aprendizaje.

IDENTIFICANDO EL ESTILO DE APRENDIZAJE

Para potenciar el aprendizaje, es necesario identificar conscientemente la manera como aprendemos, el estilo de aprendizaje 
es muy personal y dependerá de nuestra historia, gustos e intereses entre otras variables. Visite el siguiente enlace, aplique la 
encuesta e identifique su estilo de aprendizaje, esto lo orientará para potenciar su manera de aprender.

Comente los resultados con un amigo o con su tutor e identifique qué estrategias pueden ser más útiles y efectivas para su 
manera de aprender.
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2.1.2. PRÁCTICAS DEL APRENDIZAJE INDIVIDUAL EN LA RED.

“Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo”. (Aristóteles).

Para adentrarnos en las prácticas de aprendizaje individual en la red, es preciso, recordar nuestro estilo de aprendizaje, ya que 
este imprime un sello para identificar el desarrollo de ciertas habilidades que serán fundamentales a la hora de implementar 
estrategias propicias para aprender como sujetos individuales. Esto de ninguna manera significa que no podamos desarrollar 
otras habilidades, lo que quiero decir, es que de manera consciente identificamos nuestras principales habilidades y las apro-
vechamos mejor. En la figura 3, podemos reconocer las habilidades más evidentes en cada estilo de aprendizaje, valdría la 
pena tener en cuenta esta información para determinar aquellas habilidades más arraigadas en nuestro estilo de aprendizaje.

Figura 3. Estilos de aprendizaje

Fuente: Rescatado psicoactiva. Disponible en: https://www.psicoactiva.com/tests/estilos-aprendizaje/test-estilos-aprendizaje.htm (sf ).
Hablemos entonces de las habilidades del pensamiento, para la RAE una habilidad es una capacidad o disposición para algo, 
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en nuestro caso a particular una habilidad para aprender, estas habilidades contribuyen a refinar el pensamiento, potencian-
do la capacidad dinámica que poseemos los seres humanos para conceptuar, comprender, analizar, sintetizar, generalizar, 
individualizar, inducir, deducir, valorar y en general para desarrollar las demás acciones de carácter individual. Este refinamien-
to del conocimiento, está conformado por las habilidades de pensamiento que favorecen cambios primordiales en nuestra 
estructura cognitiva estimulando la recordación a largo plazo.

En la Tabla 2, se mencionan las principales habilidades que intervienen en el proceso básico del pensamiento, lo que llama la 
atención aquí, es que intentaré en cada caso identificar una herramienta TIC que nos ayude a potenciar dicha habilidad, vea-
mos:

Tabla 2. Habilidades básicas del pensamiento y herramientas TIC para su desarrollo

Habilidad Descripción de la habilidad Herramienta TIC para desarrollar la habilidad
Centrar la atención • Atender a fragmentos seleccionados de informa-

ción e ignorar otros.
• Definir problemas: Clarificar necesidades, discre-

pancias o situaciones intrigantes.
• Establecer metas: Señalar la orientación y el propó-

sito.

Los juegos de concentración pueden ayudar a potenciar 
este tipo de habilidades.
Revise el siguiente enlace:
https://blog.cognifit.com/es/juegos-concentracion/

Recolección de 
información

• Traer a la conciencia los datos importantes necesa-
rios para el procesamiento cognitivo.

• Observar: Obtener información por medio de uno o 
más sentidos.

• Formular preguntas: Buscar información por medio 
de la indagación.

Los motores de búsqueda son una buena herramienta 
para desarrollar esta habilidad, el más usado actualmente 
es Google, sin embargo, otros motores como: Bing, Yahoo! 
y Ask son también frecuentemente usados. Para saber más 
puede consultar el siguiente enlace http://www.frikipandi.
com/public/post/top-15-motores-busqueda-infografia-in-
fographic/

Rememoración • Almacenar y recuperar información.
• Codificar: Almacenar información en la memoria de 

largo plazo.
• Recordar: Recuperar información de la memoria de 

largo plazo.

La memoria para la sociedad de la información ha pasado 
a un segundo plano, puesto que todo lo puedes almacenar 
y buscar en los computadores.
Sin embargo, en la red encontramos juegos para ejercitar 
la memoria, por ejemplo:
http://blog.tiching.com/7-juegos-para-estimular-la-memo-
ria/ 
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Habilidad Descripción de la habilidad Herramienta TIC para desarrollar la habilidad
Organización • Disponer de información para que pueda 

utilizarse con mayor eficacia.
• Comparar: Advertir similitudes y diferencias 

entre entidades.
• Clasificar: Agrupar y etiquetar entidades 

sobre la base de sus atributos.
• Ordenar: Ubicar entidades con una secuen-

cia según un criterio dado.
• Representar: Cambiar la forma, pero no la 

sustancia de la información. 

Muchas de las herramientas TIC mencionadas para ejercitar las 
habilidades anteriormente citadas, son también útiles para la or-
ganización. En este caso me referiré a la de representar, dado que 
hoy por hoy cobra mayor relevancia todo lo audiovisual, la era de 
las TIC, pone de manifiesto la necesidad de comunicar de manera 
más gráfica, dejando atrás la tradicional escritura, programas con 
Power Point aplicación para escritorio y Prezi son ejemplo signifi-
cativo para representar gráficamente la información. 

Análisis • Clarificar la información existente examinan-
do las partes y las relaciones.

• Identificar atributos y componentes: Deter-
minar características o partes de algo.

• Identificar relaciones y modelos: Reconocer 
las formas en que los elementos se encuen-
tran relacionados.

• Identificar ideas principales: Buscar el ele-
mento central.

• Identificar errores: Reconocer falacias lógicas 
y otros errores y cuando sea posible corre-
girlos.

Indague sobre juegos de lógica en la red, descubrirá que existe 
diversidad de juegos online para entrenar su mente en las habili-
dades propias del análisis.
Un video juego famoso en Estados Unidos y útil para desarrollar 
habilidades de análisis es – Portal – el cual reta al jugador para pa-
sar cámaras de pruebas, donde es necesario cruzar portales para 
llegar a la salida, para tomar la decisión el jugador debe tener en 
cuenta las leyes de la física.
Más información del videojuego en https://es.wikipedia.org/wiki/
Portal_(videojuego)

Generativas • Producir nueva información, sentido o ideas.
• Inferir: Ir más allá de la información disponi-

ble para identificar lo que razonablemente 
puede ser verdad.

• Predecir: Anticipar los acontecimientos que 
siguen o el resultado de una situación.

• Elaborar: Explicar agregando detalles, ejem-
plos y otra información importante.

Los juegos de estrategia se caracterizan porque la inteligencia del 
jugador es factor decisivo para ganar, aquí el jugador debe hacer 
uso de diversas habilidades de pensamiento como el análisis, la 
inferencia, la predicción, la evaluación de la situación para la toma 
de decisiones mediante criterios dados para llegar a la victoria.
Juegos clásicos como Age of Mithology y más recientes como 
Counter–Strike: Global Offensive son también útiles para ejercitar 
habilidades de tipo generativo, de integración y evaluación.
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Habilidad Descripción de la habilidad Herramienta TIC para desarrollar la habilidad
integración • Conectar y combinar información.

• Resumir: Combinar información relevante en 
una afirmación cohesiva.

• Reestructurar: Cambiar estructuras de cono-
cimiento existentes para incorporar nueva 
información.

Los juegos de estrategia se caracterizan porque la inteligencia del 
jugador es factor decisivo para ganar, aquí el jugador debe hacer 
uso de diversas habilidades de pensamiento como el análisis, la 
inferencia, la predicción, la evaluación de la situación para la toma 
de decisiones mediante criterios dados para llegar a la victoria.
Juegos clásicos como Age of Mithology y más recientes como 
Counter–Strike: Global Offensive son también útiles para ejercitar 
habilidades de tipo generativo, de integración y evaluación.

Evaluación • Evaluar la razonabilidad y calidad de las 
ideas.

• Establecer criterios: Definir parámetros para 
hacer juicios.

• Verificar: Confirmar la precisión de las afir-
maciones.

Fuente: adaptado de Argüelles y García, (2004).

ESTRATEGIAS PARA APRENDER, USANDO LAS TIC

Con una definición clara de las habilidades de pensamiento podemos avanzar en el desarrolla de estrategias nos ayuden 
aprender más y mejor. Recordemos que las estrategias son los instrumentos o recursos que facilitan los aspectos personales 
del aprendizaje, así como el campo de pensamiento propiamente dicho. Estos procesos mentales (estrategias) derivados de 
las habilidades de pensamiento tales como la organización, el análisis, la evaluación, son necesarias para ejercer control sobre 
variables como: La tarea, el aprendiz, el contexto específico para aprender y el nivel de pensamiento que desarrolla una per-
sona.

Ampliando lo señalado, las estrategias de aprendizaje, son un conjunto de procedimientos o técnicas para llevar a cabo un 
plan o algo. Actúan como una secuencia integradora que se selecciona con un determinado propósito. Cuando un aprendiz 
está motivado mantiene el control, planifica, evalúa y regula sus propios procesos mentales.
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Tabla 3. Algunas estrategias cognitivas para alcanzar el sentido y recordarlo

Estrategia Descripción Herramienta TIC
Explorar Es realizar una primera mi-

rada al material de estudio 
con el fin de formarnos un 
esquema mental del mismo. 
Explorar puede incluir el solo 
leer los títulos de un texto, 
observar los esquemas o 
dibujos, ver unas cuantas 
imágenes de un video, o 
navegar por las secciones de 
un aula virtual.

Al trasladar la estrategia de explorar a las herramientas TIC y retomando lo 
mencionado en la tabla 2, donde destacamos la importancia del uso de los 
buscadores Web, encontramos que también cobra relevancia el uso de las 
palabras clave para la búsqueda y el uso adecuado de los operadores lógicos 
(and, or, not, *, comillas y paréntesis).
Se recomienda revisar el enlace https://es.slideshare.net/marichelogomez/
operadores-lgicos-o-booleanos-presentation?next_slideshow=1 

Acceder al conocimien-
to

Hace referencia al proceso 
de recordación acerca de 
lo que se conoce sobre el 
segmento leído, visto o 
escuchado en el proceso de 
exploración. La información 
precisa y el marco que nace 
de la exploración se integran 
y se convierten en una cons-
trucción mental.

Revisión de textos, selección y clasificación en recursos digitales. Aquí inte-
ractúan elementos de la Web, con la gestión de archivos.
Comúnmente, cuando preparamos una tarea, exploramos diferentes fuentes 
y elaboramos un primer documento borrador que recoge la idea inicial del 
conocimiento depurado en la búsqueda, este es un buen ejemplo de una 
estrategia para acceder al conocimiento.

Crear imágenes men-
tales

Se trata de hacer un esque-
ma mental de la información 
de la información que se 
está procesando para poder 
visualizar el nivel de com-
prensión que se está alcan-
zando.

Para jerarquizar y organizar la información, los mapas conceptuales son en-
tre otros organizadores mentales una herramienta poderosa. La Web ofrece 
software gratuito para elaborarlos. Visite
https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/
En la última sección de esta unidad revisaremos algunos ejemplos.
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Estrategia Descripción Herramienta TIC
Crear imágenes men-

tales
Se trata de hacer un esque-
ma mental de la información 
de la información que se está 
procesando para poder vi-
sualizar el nivel de compren-
sión que se está alcanzando.

Para jerarquizar y organizar la información, los mapas conceptuales son entre 
otros organizadores mentales una herramienta poderosa. La Web ofrece 
software gratuito para elaborarlos. Visite
https://www.goconqr.com/es/mapas-mentales/
En la última sección de esta unidad revisaremos algunos ejemplos.

Clasificar la informa-
ción sobre la base de 

atributos

Agrupar las ideas que están 
vinculadas en algún sentido 
y etiquetarlas.

Este tipo de estrategia es muy utilizado en procesos iniciales de investiga-
ción, donde existe una búsqueda intencionada de atributos para compren-
der una situación específica o descubrir nuevo conocimiento. Programas 
como Excel y Atlas.ti ofrecen variedad de funcionalidades para la clasifica-
ción de información.

Identificar relaciones y 
modelos

Identificar en el contenido 
las relaciones que se estable-
cen. Así como los modelos 
que se emplean. Causa/Efec-
to, orden temporal, todo/
parte, jerarquización, etc.

Para complementar lo ya señalado, existen herramientas gratuitas en la red 
para elaborar diagramas, los invito a consultar la siguiente dirección:
http://www.datagune-consulting.com/post.php?id=97

Organizar las ideas 
clave

Elaborar cuadros, diagramas, 
mapas, listas, etc. Como una 
forma significativa de organi-
zar la información.

Fuente: adaptado de Argüelles y García, (2004).



22

Tabla 4. Estrategias cognitivas: Estrategias para la producción de conocimiento, la producción y aplicación del conocimiento, 
incluye componer, resolver problemas, tomar decisiones e investigar

Estrategia Descripción Herramienta TIC
Resolver problemas 
y tomar decisiones 

• Utiliza la resolución de problemas.
• Utiliza la toma de decisiones.
• Reconocer, identificar o admitir un 

problema.
• Definir o analizar un problema.
• Decidir sobre un plan.
• Evaluar el avance hacia la solución.
• Está dirigido a comprender como fun-

ciona algo o cómo utilizar esta com-
prensión para predecir fenómenos.

• Acceder a lo que ya se sabe sobre el 
problema.

• Generar hipótesis y probar hipótesis.
• Enunciar conclusiones.

Para la resolución de problemas y la toma de decisiones se utilizan 
herramientas con mayor elaboración que las presentadas en las tablas 
anteriores. El uso de paquetes estadísticos como SPSS o R2 demanda 
un conocimiento profundo de las bases conceptuales y teóricas que 
convergen en las herramientas de análisis, procesamiento y salida de 
nueva información.

Composición los 
pasos por seguir 

no son lineales, son 
interactivos y recur-

sivos.

• Acceder al conocimiento:
• Buscar ideas para tópicos posibles.
• Identificar al público.
• Recordar planes y otras guías para 

redactar.

Aplica igual que para la estrategia de resolver problemas y tomar 
decisiones.
En el enlace https://eduarea.wordpress.com/2014/06/17/30-herra-
mientas-gratuitas-para-la-visualizacion-y-el-analisis-de-datos/ se en-
cuentran diversidad de herramientas gratuitas que apoyan el desarro-
llo de las habilidades superiores del pensamiento, recomiendo leer el 
artículo ya que este tiene información de interés para todas las discipli-
nas y abre la puerta a aplicaciones que pueden ser de gran ayuda para 
el ámbito laboral e investigativo. 
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Estrategia Descripción Herramienta TIC
Composición los 
pasos por seguir 
no son lineales, 

son interactivos y 
recursivos.

Planificar:
Recoger la información necesaria 
recordando información importante o 
investigando.
Organizar categorizando, delineando, 
generando nuevas ideas basadas en 
relaciones e imaginando como se inte-
grará la información.
Plantear metas de proceso y sustancia-
les tales como determinar el modelo de 
organización que se usará y los puntos 
principales que se cumplirán.

Aplica igual que para la estrategia de resolver problemas y tomar 
decisiones.
En el enlace https://eduarea.wordpress.com/2014/06/17/30-he-
rramientas-gratuitas-para-la-visualizacion-y-el-analisis-de-datos/ 
se encuentran diversidad de herramientas gratuitas que apoyan el 
desarrollo de las habilidades superiores del pensamiento, recomiendo 
leer el artículo ya que este tiene información de interés para todas 
las disciplinas y abre la puerta a aplicaciones que pueden ser de gran 
ayuda para el ámbito laboral e investigativo.

Hacer un borrador:
Centrarse inicialmente en captar las 
ideas de manera general. Mantener al 
público en mente.
Revisar:
Evaluar y chequear durante la redac-
ción y en la conclusión de cada borra-
dor.
Solicitar la opinión de los demás que 
alienta el refinamiento de los procesos 
de pensamiento. 

Fuente: adaptado de Argüelles y García, (2004).

El desarrollo de esta sección nos presentó algunas Prácticas del aprendizaje individual en la red, como pudimos observar la 
Web nos ofrece gran variedad de herramientas para favorecer nuestro proceso de aprendizaje autónomo, sin embargo, es 
importante recordar que a la hora de navegar lo debemos hacer con sentido crítico, ya que corremos el riesgo de informarnos 
o desinformarnos, siempre es importante confirmar con una segunda fuente. En este sentido, usar buscadores robustos y aca-
démicos como Google scholar donde existe una base de conocimiento confiable nos permitirá tener certeza en la calidad de 
la información.
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Volviendo sobre las palabras de Aristóteles quien nos recuerda que todo lo que tenemos que aprender lo aprendemos ha-
ciendo, es probable que en ocasiones nos moleste enfrentarnos a las TIC, aún la brecha digital es fuerte y no todos pertenece-
mos a la generación de nativos digitales. El consejo, atrevernos a confrontar la máquina, a prender y a desaprender.

2.1.3. APRENDIENDO EN COLABORACIÓN

Colaborar es desde tiempos inmemorables una actitud que el hombre ha utilizado para sobrevivir, aprender y evolucionar. 
Reunirse con otros para dialogar, intercambiar saberes y experiencias, buscar consejos y construir conocimiento de manera 
colectiva son algunos de los beneficios que se derivan de colaborar e interactuar con otros. En resumen, trabajar en colabora-
ción, es una de las formas más primitivas para gestionar el conocimiento.

La vida laboral en la actualidad exige trabajar en equipos y es desde esta perspectiva que el aprender en colaboración se ha 
vuelto una necesidad para el desarrollo de competencias que nos preparen para enfrentar el mundo laboral, aprender a coo-
perar y a consensuar los diferentes puntos de vista, desarrollar habilidades para comunicarnos asertivamente y asumir diver-
sos roles en un equipo de trabajo son entre otras las principales ventajas de aprender en colaboración.

Para hablar del aprendizaje en colaboración tenemos que empezar por revisar el concepto tradicional del trabajo en equipo, 
el trabajo en equipo es para Tovar, 2009 un sistema abierto y vivo. Necesita energía del medio ambiente, renovar sus recursos, 
y a la vez, limpiar y mantener saludables los procesos de sus interrelaciones internas. La más distintiva de las características 
de un equipo es que sus miembros tienen como su más alta prioridad, alcanzar un objetivo común que representa beneficios 
para el equipo y para cada uno de sus miembros. En este sentido, aunque el concepto de grupo y equipo son usados común-
mente de manera indistinta, si existen algunas distinciones que son importantes (ver tabla 5) de apreciar para sumarnos de 
manera consciente en lo que es realmente el antecesor del trabajo colaborativo en entornos virtuales, el trabajo en equipo.
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Tabla 5. Diferencia entre grupos y equipos

Grupos Equipos
• Los miembros piensan que están agrupados sola-

mente de manera formal. Los miembros trabajan 
independientemente entre sí a veces con objeti-
vos opuestos.

• Los miembros tienden a concentrarse en sí mis-
mos y sus trabajos específicos porque no están 
suficientemente involucrados en planificar los 
objetivos de la unidad.

• Los miembros no dicen lo que piensan si esto 
puede causar problemas o conflictos.

• En situaciones de conflicto, los miembros no 
saben cómo manejarlo.

• La conformidad parece ser más importante que el 
logro de los objetivos.

• Los miembros reconocen su interdependencia. El 
respaldo es muto, es necesario para el logro de los 
objetivos.

• Los miembros tienen la sensación de ser dueños 
de su trabajo y su unidad, porque están compro-
metidos con los objetivos que ayudaron a fijar y 
contribuyen al logro de los objetivos aplicando 
sus mejores talentos y conocimientos para ello.

• Los miembros trabajan en un clima de confianza 
y expresan sus ideas. Opiniones, desacuerdos y 
sentimientos son bienvenidos. Practican la comu-
nicación franca y honesta.

• Reconocen que el conflicto es un aspecto normal 
de la interacción humana y lo aprovechan como 
una oportunidad para obtener nuevas ideas y 
fomentar la creatividad.

• Los miembros participan en la toma de decisiones 
que afectan al equipo; pero son flexibles en los 
estilos de la toma de decisiones en las situaciones 
de emergencia.

• Los resultados, y la no conformidad, son los obje-
tivos.

Fuente: adaptado de Tovar, (2012).

Visibles las diferencias entre grupos y equipos pasemos ahora a ocuparnos del aprendizaje en colaboración, mediado por 
ambientes virtuales de aprendizaje. Empecemos por decir que el aprendizaje colaborativo busca crear espacios en el cual se 
fomente el desarrollo de competencias transversales individuales y colectivas a partir de discusiones entre estudiantes al ini-
ciar la exploración de nuevos temas.

Aprender en colaboración implica el despliegue de una serie de estrategias de enseñanza- aprendizaje soportados por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC para propiciar el desarrollo de competencias que van desde aquellas 
que se desarrollan en un saber específico y aquellas llamadas por Blanco, 2009 como generales entre las que se encuentran 
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las competencias sociales y participativas. En línea con lo ya mencionado, quien aprende en colaboración asume en un equi-
po de aprendizaje la responsabilidad de su propio aprendizaje, así como de los restantes compañeros. Son características 
fundamentales de este tipo de aprendizaje la interdependencia positiva, la cooperación efectiva, los aportes individuales y 
colectivos derivados de la interacción.

El concepto de interacción es fundamental para aprender en colaboración, y allí vale la pena retomar lo planteado en Kurt 
Lewin (1944) quien, en el concepto de dinámica de grupos, presente tres tipos de interacción grupal, presentados en la tabla 6. 

Tabla 6. Formas de interacción grupal en Aula

Competitiva Individualista Cooperativa
Rival

Cooperación negativa individual y no 
grupal.

Indiferente
No hay cooperación individual.

Colaborador
Cooperación positiva individual y grupal.

• Un estudiante solo alcanzara sus objetivos 
si no los logra su grupo.

• Independencia Negativa.

• Según la cual los estudiantes son recom-
pensados por la calidad de su trabajo 
individual.

• Ausencia de interdependencia.

• Donde las metas de los estudiantes están 
unidas entre sí, esto supone una interrela-
ción o interacción positiva y, por tanto, la 
consecución de los objetivos del equipo.

• Interdependencia Positiva.

Fuente: adaptado de Ovejero, (1988) y López Noguero, (2005).

Confrontando estas dos posiciones presentadas por Tovar, 2012 y López Noguera, 2005 encontramos que el aprendizaje en 
colaboración se corresponde con la actitud de interacción grupal denominada interacción cooperativa.

El aprendizaje colaborativo es, ante todo, un sistema de interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e in-
duce la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo. Es también un proceso en el que se va desarrollando 
gradualmente, entre los integrantes de dicho equipo, el concepto de ser “mutuamente responsables del aprendizaje de 
cada uno de los demás”. (Johnson & Johnson, 1998, p.1).
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO

• Lenguaje y actitud inclusiva, “nosotros” en lugar de “yo”.
• Responsabilidad y compromiso individual.
• Interacción cara a cara o asistida por entornos virtuales, en todo caso con una voluntad férrea  

de comunicarse activamente.
• Habilidades sociales.
• Procesamiento de grupo.

Sumados a los beneficios que inicialmente mencioné del trabajar en colaboración, se presentan los siguientes que depende-
rán del grado de interacción grupal (interdependencia positiva) que se geste en los equipos de trabajo:

• La mejora de los resultados de los estudiantes mucho más que en el trabajo individual.
• Fomento de la colaboración de los estudiantes, lo cual se traduce en una mayor productividad.
• El aprendizaje cooperativo es una de las mejores maneras de integración académica de los discapacitados, de la multicul-

turalidad.

Trabajar de manera conjunta compartiendo objetivos, favorece un mayor nivel de aprendizaje, los resultados suelen ser me-
jores porque existe una mayor organización del trabajo. Adicionalmente, se favorece la participación y el desarrollo de habi-
lidades para la socialización. Finalmente, emprender este tipo de aprendizajes implica tomar conciencia de las características 
y habilidades que van emergiendo de este proceso, algunas de estas tal como lo señala Blanco, 2009, son: Tolerancia, respeto, 
colaboración, búsqueda de información, compartir información, comunicar resultados, empatía y escucha, compartir y con-
sensuar puntos de vista diferentes, elaborar planes de actuación para el grupo, aprender a pensar por y para el grupo, crear un 
clima de progreso y cohesión, alta motivación, acciones y metas comunes.

WEB ALGUNAS HERRAMIENTAS WEB PARA APRENDER EN COLABORACIÓN

El término groupware es ampliamente usado para denominar el software para el trabajo en grupo o trabajo colaborativo. Este 
tipo de software favorece la gestión del conocimiento colectivo, mediante el uso de herramientas y funcionalidades que per-
miten la organización y construcción de diversidad de estrategias que promuevan la colaboración e integración de saberes.

Sumados a los elementos del trabajo colaborativo tradicional, encontramos que utilizando herramientas TIC se visibilizan 
otros elementos complementarios que no podemos perder de vista, como lo son:
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• Ambiente: Controlado y cerrado.
• Se formaliza el proceso grupal.
• Pasos del proceso grupal: Se deben definir claramente y previamente.
• Reglas; rígidas, definidas previamente.
• Productividad: Es su fin.
• Software: Contiene todo lo que se puede y no se puede hacer.

“La Wikipedia es un ejemplo de software colaborativo y con una buena gestión del conocimiento”.

Si nos enfocamos en el componente tecnológico para aprender de manera colaborativa, es la aparición de herramientas para 
realizar debates y discusiones en entornos virtuales las que marcan el interés investigativo para potencializar dichas herra-
mientas hacia nuevas maneras de aprender. Particularmente, el uso de herramientas asincrónicas como el correo electrónico 
y los foros de discusión son de uso frecuente en los entornos educativos. Qué decir de aplicativos de tipo sincrónico, como el 
Twiter, el WhatsApp y el Instagram que hoy en día también cuentan con potencialidades educativas, en especial para fomentar 
la comunicación inmediata y como apoyo a la planeación y desarrollo de tareas de manera individual o colectiva. La figura 4 
presenta algunas herramientas TIC que facilitan y promueven el aprendizaje en colaboración.

Figura 4. Algunas herramientas TIC para aprender en colaboración

Fuente: elaboración propia.
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En el contexto de la Web2.0 la cual trabajaremos a profundidad en el tema tres de esta unidad, es clara la tendencia al uso de 
las herramientas asociadas en combinación con las plataformas colaborativas habituales.

TEMA 2.2. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN Y APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Los procesos de autoevaluación y apropiación social del conocimiento hacen parte integral del sistema de gestión del co-
nocimiento para pasar del plano individual, al plano colectivo y de éstos al plano organizacional propiamente dicho. Dichos 
procesos contribuyen a explicitar el conocimiento tácito para socializarlo y compartirlo con la comunidad, en esta sección 
revisaremos estos conceptos para comprenderlos de manera significativa y así apropiarlos no sólo es nuestro entorno acadé-
mico sino en la vida cotidiana.

Para iniciar haremos una breve reflexión sobre lo que significa aprender a aprender durante toda la vida, lo cual es una actitud 
fundamental para todos los que habitamos en este siglo, donde el conocimiento es dinámico, cambiante y si nos descuida-
mos es muy fácil desactualizarnos y ser obsoletos en el mundo del trabajo. Por esta razón hoy más que nunca es imperativo 
aprender a aprender durante toda la vida, conducta que inicialmente se traduce en un proceso de autoevaluación constante 
y una disposición para apropiar el conocimiento desde diversas perspectivas.

2.2.1. APRENDER A APRENDER DURANTE TODA LA VIDA

“Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un Dios abre la puerta”. (Eurípides).

Desde la teoría de la complejidad que compartió Edgar Morin a finales del S XX. donde pensar de manera compleja, retomó 
su sentido originario y pasó a significar una nueva perspectiva para designar al ser humano, a la naturaleza, y a nuestras rela-
ciones con ella. Así, el término “complejo” designa hoy una comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra 
entrelazado, como en un tejido compuesto de finos hilos, en fin, complexus: Lo que está tejido junto. Estas significaciones, 
ponen de manifiesto la importancia de aprender a vivir en un mundo cambiante, donde la incertidumbre es una constante y 
la única manera de residir en el mundo es estar a flote no perder de vista el horizonte, para permanecer en el continuo cambio 
aportando y creciendo en el avance del mundo.

Según Barak, 2016 son necesarias cuatro competencias y atributos esenciales para la enseñanza y aprendizaje en el siglo XXI 
las cuales son:

a. 
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a. Adaptación a los cambios frecuentes y situaciones inciertas del mundo actual, esto en sintonía con lo que expresa Morin 
al decir que hay que aprender a navegar en océanos de incertidumbre gracias a archipiélagos de certeza.

b. Colaboración y comunicación en entornos descentralizados. Si recordamos lo trabajado en la sección anterior cuando 
hablábamos de aprendizaje en colaboración estamos precisamente fortaleciendo habilidades para el fomento de la inte-
ligencia colectiva mediante actitudes cooperativas y aprovechando el potencial de las TIC para comunicarnos de manera 
sincrónica o asincrónica con cualquier región del mundo según nuestra necesidad.

c. Generación de datos y gestión de la información; hoy en día la generación de datos avanza a un ritmo tan acelerado que 
da lugar a la ubicuidad de los datos, situación que nos exige aprender a leer la realidad críticamente y hacer un adecuado 
uso de los datos en beneficio de los intereses personales, colectivos y como ciudadanos del mundo, en este sentido tam-
bién tenemos una corresponsabilidad en el adecuado manejo y administración de la información.

d. Liberación del control de los sistemas mediante la exploración. Las tendencias Open Data, Big Data, Data mining son entre 
otras tendencias, directrices que responden a nuevas exploraciones para la búsqueda y generación de nuevo conoci-
miento.

Dicho lo anterior, aprender a aprender de manera permanente es una competencia personal que toda ser humano debe de-
sarrollar, para abordar el mundo por medio de estrategias que le permitan explorarlo, valorarlo críticamente y comprenderlo 
contribuyendo así a la calidad de vida de los seres que en el mundo habitamos.

Para cerrar esta reflexión, hay una conclusión que debemos recordar del quinto saber para la educación del futuro, que pre-
senta Morin en su texto “Siete saberes para la educación del futuro”, la cual señalo a continuación:

• Existen límites para el conocimiento y en este sentido la incertidumbre es parte de la vida y el conocimiento es solamen-
te nuestra idea de realidad, así que es necesario desarrollar un pensamiento que reconozca y enfrente la incertidumbre 
de nuestro tiempo y enseñar principios de estrategia que nos permitan enfrentar los riesgos y modificar su desarrollo en 
virtud de las informaciones en el camino.

Se recomienda revisar el siguiente video en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YL-g0hPqXiE
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2.2.2. LA AUTOEVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA APRENDER

La autoevaluación es un proceso que tiene su mayor significado a nivel personal, la reflexión profunda de la responsabilidad 
y compromiso frente al aprendizaje, es fundamental para regular dicho proceso y promover el avance hacia el propósito final 
de aprendizaje. La autoevaluación implica la reflexión de los logros y carencias en el aprendizaje. Éxito y fracaso son las dos 
caras de la moneda cuando nos autoevaluamos.

Al asumir el proceso de autoevaluación se tiene la responsabilidad de realizar un chequeo completo y autocrítico que le per-
mita verificar sus aciertos y errores en el avance de los contenidos, para direccionar o mejorar el proceso de aprendizaje, es 
tomar conciencia de lo que se está haciendo en relación con los objetivos que se pretenden alcanzar. Para diagnosticar sus 
posibilidades respecto a la consecuencia de determinados objetivos y a la participación en los procesos correspondientes de 
aprendizaje.

El generar procesos de autoevaluación, en el mediano plazo, favorece una mayor capacidad de autonomía y de decisión.

Los procesos de autoevaluación están directamente relacionados con la motivación, puesto que mientras más involucrado 
esté un estudiante con su aprendizaje, su motivación será mayor dado que la autoevaluación le permite opinar, exponiendo 
sus propios puntos de vista sobre su proceso, percibiendo que para el profesor es importante su valoración.
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Figura 5. A la hora de autoevaluar

Fuente: elaboración propia.

Se recomienda visitar el siguiente enlace para reflexionar sobre el proceso de autoevaluación.
https://blog.cognifit.com/es/autoevaluacion/

Mok, et ál. (2006) consideran la autoevaluación como una herramienta para aumentar el conocimiento del estudiante sobre 
su propio aprendizaje, de tal forma que le permite mejorar el nivel y la eficiencia de las estrategias que utiliza en la actualidad 
y las que usará en etapas sucesivas. En este sentido, la autoevaluación no sólo se queda en la propia valoración de contenidos, 
sino que va más allá permitiéndole al estudiante mejorar continuamente y potenciando valores como la responsabilidad y la 
autonomía.

LA AUTOEVALUACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA DESAPRENDER

Vivir en la sociedad de la información, requiere una permanente actitud crítica, porque se puede estar muy bien informado 
o muy bien desinformado. Entrenarse para distinguir información confiable de la que no lo es y evitar ser arrastrado por las 
tendencias de las masas, pasa por un proceso de autoevaluación y autorregulación permanente.
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La autoevaluación es la estrategia por excelencia para educar en la responsabilidad y para aprender a valorar, criticar y a re-
flexionar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje.

A diferencia de la hetero-evealuación y la evaluación, la autoevaluación es formativa y supone procesos cualitativos de auto-
reflexión, la cuantificación, es decir el factor numérico pasa a un segundo plano en la autoevaluación.

Existen diversidad de estrategias para realizar los procesos de autoevaluación, la más usada consiste en una rúbrica que el 
profesor elabora para interrogar al estudiante sobre su avance en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la cual puede dispo-
nerse mediante una plataforma TIC.

2.2.3. APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Apropiar el conocimiento significa conocer para poner en práctica lo aprendido, apropiar el conocimiento es dar utilidad a 
esos nuevos saberes que nos llegan por diferentes vías. El principal reto de cualquier tipo de educación es precisamente ga-
rantizar la apropiación del conocimiento porque de nada sirve presentar contenidos, socializarlos y discutirlos si más allá de 
eso, no se lleva a un proceso que pueda aplicarse y que tenga sentido y significación en un contexto laboral o de la vida coti-
diana que nos permita transformar el entorno y crecer.

Elemento fundamental en la gestión del conocimiento, es la apropiación del conocimiento ya que es el momento en que 
se transfieren los saberes para contribuir en la transformación la sociedad y generar impacto. La transferencia se refiere a la 
movilidad del conocimiento, a su circulación en los diferentes entornos organizacionales y sociales especialmente y la transfe-
rencia no puede darse en las organizaciones, sino se tiene un adecuado proceso de apropiación, apropiar el conocimiento nos 
empodera para generar los cambios.

Enmarcado en nuestros intereses como estudiantes de posgrados, el alcance que le daremos al concepto de apropiación del 
conocimiento será delimitado por las oportunidades que desde nuestro actuar en el mundo académico o laborar podamos 
aprovechar, para visibilizar esas potenciales actuaciones, revisemos la figura a continuación, que nos presenta las formas de 
transferir conocimiento, lo que de manera implícita señala cómo podemos poner en práctica lo aprendido.
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Figura 6. Formas de transferencia del conocimiento

Fuente: Atehortúa et ál. (2011).

Un ejemplo para ver la utilidad de la apropiación del conocimiento y su estrecha relación con la transferencia del conocimien-
to, se puede visibilizar en las consultorías, en el momento que recibo formación posgradual estoy cualificando mi perfil profe-
sional, es decir interiorizando conocimientos nuevos que me preparan para ejercer nuevos retos profesionales, por ejemplo, 
realizar consultorías, como consultor puedo contribuir en la propuesta de soluciones de problemas que las empresas y las 
entidades públicas no pueden resolver por sí mismas.

APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO

Dado que nos movemos en el mundo académico, vale la pena conocer un poco acerca de la manera como el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –(Colciencias) conceptúa la apropiación social del conocimiento, es un 
proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tecno-ciencia y sociedad, construido a partir de la participa-
ción activa de los diversos grupos sociales que generan conocimiento. Este modelo amplía la comprensión de las dinámicas 
de producción de conocimiento más allá de las sinergias entre sectores académicos, productivos y estatales; incluyendo a las 
comunidades y grupos de interés de la sociedad civil.
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Este proceso tiene las siguientes características:

• Es intencionado.
• En la red socio-técnica que lo constituye intervienen grupos sociales expertos en ciencia y tecnología, los distintos secto-

res que intervienen en la constitución de estos procesos generan mediaciones.
• Es un proceso donde la sociedad civil se empodera a partir del conocimiento.
• Apropiación no es enajenación, implica aún en las relaciones más asimétricas traducción y ensamblaje dentro de los mar-

cos de referencia de los grupos participantes.

Para Colciencias son imperativos dentro de la estrategia de apropiación social del conocimiento, la democratización, la parti-
cipación, la formación ciudadana, la Innovación social, el desarrollo sostenible, el Public Engagement – compromiso público, 
la responsabilidad social y la comunicación, a continuación, se presentan las líneas de acción para la apropiación social del 
conocimiento.
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Figura 7. Líneas de acción para la apropiación social del conocimiento

Fuente: Colciencias, (2012).

Este ejercicio para la apropiación social del conocimiento supone la disposición científica y tecnológica en un escenario y 
lenguajes comunes para la sociedad y por otro lado el rol de cada persona para hacer útil dicho conocimiento y aprovecharlo 
para su beneficio. Finalmente, vale la pena destacar que la apropiación social del conocimiento mirado desde el enfoque de la 
Sociedad del Conocimiento, significa la total apertura al conocimiento científico y tecnológico, como estrategia para su ade-
cuada transmisión y aprovechamiento entre los diferentes actores sociales, para la mejora en la calidad de vida de la sociedad 
en general.

Para mayor información sobre las estrategias de apropiación social del conocimiento en Colombia, visite el siguiente enlace:
http://legadoWeb.colciencias.gov.co/programa_estrategia/apropiaci-n-social-del-conocimiento
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TEMA 2.3. HERRAMIENTAS 2.0 PARA APOYAR EL AUTO APRENDIZAJE

2.3.1. TENDENCIAS EN EL APRENDIZAJE 2.0

Como ya lo hemos visto a lo largo de esta Unidad, las TIC son una herramienta poderosa para promover el aprendizaje, esto es 
debido a que facilitan el desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas para la búsqueda, selección, clasificación, análisis, 
evaluación y movilización de la información.

El paso del paradigma de las Tecnologías de la Información Web 1.0 al denominado Web 2.0, término acuñado por O’Reilly Me-
dia para evidenciar la evolución de la tecnología Web. A la Web 1.0 se vinculan herramientas como el buscador de AltaVista, el 
correo Hotmail, el gestor de páginas gratuitas entre otras aplicaciones desarrolladas antes de 1999. La Web 2.0 es llamada la 
Web social y colaborativa y se caracteriza por ser cada vez más independiente de la computadora convencional, y promover 
la formación de comunidades por el uso del software social que pone a disposición aplicaciones accesibles a gran cantidad de 
usuarios para que aporten e intercambien información.

Aunque las tendencias tecnológicas ya marcan la llegada de la Web 3.0 o Web semántica, la Web 2.0 ofrece una gran riqueza 
y oportunidad para el aprendizaje, ya que fue con la emergencia de esta tendencia que se produjo un fenómeno social que 
modificó las estructuras dominantes de nuestra relación con la información ya que nos hizo parte de ella. La Web2.0 volvió 
virtual nuestra comunicación, simplificó distancias geográficas a la medida de un bite y nos involucró como sociedad virtual 
donde existe la oportunidad de interactuar y participar en lo que se ha denominado las redes sociales, la más usada hasta la 
fecha es el Facebook.

Aunque actualmente todas las aplicaciones Web se encuentran interconectadas, hay cuatro pilares fundamentales que carac-
terizaron en sus inicios a la Web 2.0, los cuales se presentan en la tabla 7.
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Tabla 7. Pilares de la Web 2.0

Los cuatro pilares de la Web 2.0

Redes Sociales

Herramientas diseñadas para la conformación 
de comunidades e interacción social. Presentan 
espacios en la Web para escribir y compartir 
contenidos multimedia con personas con gustos 
o intereses comunes.
Ejemplo: Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, 
Whatsapp, etc.

Contenidos

Herramientas que promueven la escritura en 
línea, así como su distribución e intercambio, 
también es posible compartir audio y video.
Ejemplo: Los blogs y los wikis son los más recono-
cidos.

Organización social e inteligente de la informa-
ción

Herramientas y recursos para etiquetar, sindicar e 
indexar facilitando el orden y almacenamiento de 
la información, así como otros recursos disponi-
bles en la red.
Ejemplo: Google, Bing, Yahoo!

Aplicaciones y servicios

Aquí es posible incluir variedad de herramientas, 
software y plataformas en línea y un hibrido de 
recursos creados para ofrecer valor añadido al 
usuario final.
Ejemplo: Google Earth, Waze, entre otros.

Fuente: CYTED, (2009).

LA WEB 2.0 UN ESCENARIO PARA EL APRENDIZAJE LA WEB 2.0 UN ESCENARIO PARA EL APRENDIZAJE

La diversidad de herramientas que ofrece la Web 2.0 para el aprendizaje es muy amplia y los pedagogos coinciden en afirmar 
que apoyan los postulados constructivistas donde para aprender hay que dotar al aprendiz de herramientas, que le permitan 
elaborar sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo que le favorece la modificación de sus ideas 
y pensamientos promoviendo el aprendizaje continuo y significativo. Es desde esta postura que son involucradas las herra-
mientas Web 2.0 como mediaciones virtuales para el aprendizaje, ya sea autónomo o en colaboración.
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El aprendizaje 2.0 replica las potencialidades de la Web 2.0 con un propósito definido – favorecer el aprendizaje usando herra-
mientas colaborativas que fomenten el trabajo en red y el desarrollo de la llamada inteligencia colectiva. El aprendizaje 2.0 se 
fundamenta en dos principios básicos contenidos generados por el usuario y arquitectura de la participación, la idea de este 
tipo de aprendizaje es generar conocimiento acumulativo, intercambiable que pueda ser colaborativo y convertido en bien 
público. Exploremos ahora algunas herramientas para el aprendizaje autónomo y en colaboración.

2.3.2. HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA APRENDER DE MANERA AUTÓNOMA

La Web 1.0 se caracterizó por abrirnos la ventana a las consulta, básicamente su desarrollo se limitó a la búsqueda en internet 
de diversidad de datos en temas de interés, entre los que figuraban principalmente los temas académicos, sin embargo como 
usuarios intuitivos de la red es común que desconozcamos muchas potencialidades que nos permiten gestionar de manera 
más inteligente la búsqueda y rastreo de información, como por ejemplo el uso de algunas simbologías para delimitar las bús-
quedas, la existencia de bases de datos especializadas, bibliotecas digitales y por su puesto la incursión en los datos abiertos, 
información oficial disponible para todos que puede ser reutilizada en todo el mundo, como parte de nuevo paradigma tec-
nológico que nos moviliza de la Web 2.0 hacia la Web 3.0 .

BUSCADORES ACADÉMICOS

Existe diversidad de buscadores en el Web Google, Yahoo! y Bing son los más reconocidos en la actualidad, sin embargo, cuan-
do hablamos de buscadores académicos, los criterios difieren un poco, ya que nos estamos enfocando en búsquedas espe-
cializadas que obedecen a criterios específicos. En este sentido, un buscador académico se caracteriza por especializarse en la 
publicación y difusión de trabajos de investigación científica en diversas disciplinas y formatos.

Google académico (https://scholar.google.es/)

Google académico facilita la búsqueda y rastreo todo tipo de investigación científica localizable en la Web, indizando la infor-
mación de los motores de búsqueda de información libre a diferentes recursos Web en línea. Generalmente los documentos 
disponibles en esta herramienta son revisados por pares. Esta iniciativa fue creada en el 2004 y es muy usada por la comuni-
dad académica e investigativa.



40

Figura 8. Logo de google académico

Fuente: Google, (sf ).

Gracias a Google académico podemos encontrar referencias de documentos (citas), acceder en línea a documentos con acceso 
abierto y también a documentos que puede necesitar pago. Google académico ubica información diversa para la comunidad 
científica, por ejemplo:

Figura 9. Ubicación de la información diversa para la comunidad científica

Fuente: http://www.buc.unican.es/sites/default/files/formacion/guia_gacademico_0.pdf (sf ).
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Para que la búsqueda sea efectiva, es útil la funcionalidad de búsqueda avanzada:

Figura 10. Funcionalidad de búsqueda avanzada

Fuente: https://scholar.google.es/ (sf ).

Si le interesa crear su perfil en Google académico, visite el siguiente enlace, el cual presente un ejemplo completo:
http://esapvirtual.esap.edu.co/extension/mod/url/view.php?id=1570

Esta herramienta también le permite personalizar el número de resultados por página, generar estadísticas para evaluar la 
repercusión de las revistas de investigación, también le da la opción de recibir alertas a su correo electrónico cuando ingresan 
nuevas referencias de un tema de interés, además tiene la funcionalidad de Biblioteca para generar bibliotecas temáticas, en-
tre otras funcionalidades.
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Uno de los principales beneficios que ofrece Google académico es que nos facilita la búsqueda de documentos científicos, 
permitiéndonos agruparlos por temática de interés, lo cual nos da una base sólida y confiable para el desarrollo de tareas, ya 
que su filtro principal es de criterio académico y científico, dejando por fuera documentos que no cumplen con dichas carac-
terísticas.

Hemos explorado el Google académico por ser uno de los más famosos, sin embargo, en la tabla 8 se presentan otros busca-
dores que pueden ser interesantes a la hora de realizar consultas bibliográficas para el desarrollo de las diferentes actividades 
de aprendizaje, realizar una breve exploración a cada uno de los sitios Web, abajo referenciados, nos ayudará a fortalecer 
nuestros recursos bibliográficos de consulta para estudiar e investigar.

Tabla 8. Otros buscadores académicos

Microsoft Academic Search
http://academic.research.microsoft.com/ 

Es una herramienta para explorar las conexiones en la investigación, me-
diante los registros de publicación de los investigadores, universidades y 
organizaciones de investigación.

RefSeek
http://www.refseek.com/

Es un motor de búsqueda en internet para estudiantes e investigadores que 
tiene como objetivo hacer que la información académica sea de fácil acceso 
para todos. RefSeek busca en más de un billón de documentos, incluyendo 
página Web, libros, enciclopedias, revistas y periódicos. Se trata no de ofre-
cer más resultados que Google (general) si no de eliminar cualquier resulta-
do no relativo a ciencia e investigación.

ScienceSeek http://www.fgcsic.es/csebuscadorid

La Fundación General CSIC desarrollo ScienSeek, una herramienta informá-
tica para buscar contenido Web relacionados con la investigación científica. 
El nuevo buscador ya está disponible para todas las personas e instituciones 
interesadas en forma gratuita. La herramienta se basa en la tecnología de 
buscador y personalizados de Google, pero limita sus exploraciones a cen-
tros de investigación y publicaciones de carácter científico, así como admi-
nistraciones públicas y organismos internacionales.
Permite realizar búsquedas multilenguaje.
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Bielefeld Academic Search Engine (BASE)
http://www.base-search.net/ 

Es uno de los motores de búsqueda más voluminosos del mundo especial-
mente para los recursos Web académicos de libre acceso. Se puede buscar 
más de 63 millones de documentos seleccionados de entre más de 3000 
fuentes intelectuales, junto con sus datos bibliográficos. BASE (operado por 
Bielefeld biblioteca de la Universidad de Alemania) incluye el recurso de 
la llamada “Web profunda” (por ejemplo las páginas dinámicas que son el 
resultado de las consultas de bases de datos), que están fuera del alcance de 
los rastreadores Web utilizados por los motores de búsqueda comerciales.

WorldCat
http://www.worldcat.org/

Worldcat, catalogo mundial en español, es un catálogo en línea gestionado 
por el OCLC (Online Computer Library Center) y considerado el mayor catalo-
go en línea del mundo. Fue creado en el año 1971. Permite realizar búsque-
das principalmente de libros, DVD, CD, y articulo de revista y otros soportes. 
Worldcat contiene registros bibliográficos de más de 71000 bibliotecas 
públicas y privadas de todo el mundo.

Fuente: adaptado de Ronconi, (2012).

BASES DE DATOS ACADÉMICAS

Una base de datos se caracteriza por ser una colección sistemáticamente estructurada de datos e información. Específicamen-
te las bases de datos académicas o bibliográficas contienen productos académicos registrados por medio de un proceso de 
indexación.

Las bases de datos académicas además de contar con el contenido virtual de productos derivados de investigación como 
artículos o actas de congresos, permiten acceso directo a citas bibliográficas, referencias y resúmenes. La función principal de 
una base de datos es suministrar información de calidad y actualidad, contribuyendo al éxito de proyectos de estudio y prin-
cipalmente de investigación, dichas bases son sistemas con la capacidad de satisfacer las necesidades de información de sus 
usuarios, relacionando preguntas con documentos.

Para explotar adecuadamente las bases de datos académicas, vale la pena recordar que las bases como sistemas de informa-
ción documental poseen fundamentalmente dos componentes las entradas y las salidas, componentes que permiten la ope-
ración de las funciones de transformación en el mismo, las cuales pueden ser de comparación, selección y ordenación.

Para el desarrollo del presente módulo exploraremos dos de las bases de datos bibliográficas o académicas más usadas por la 
comunidad científica Scielo y Scopus.
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Figura 11. Scientific Electronic Library Online

Fuente: http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es (sf ).

Scielo es una biblioteca virtual para Latinoamérica, El caribe, España y Portugal, mediante esta biblioteca se realiza variedad 
de publicaciones electrónicas cooperativas de revistas científicas en internet, permitiendo así visibilizar la producción deri-
vada de la investigación en la región y facilitando el acceso abierto a la literatura científica, aportando así a la superación del 
fenómeno conocido como ciencia perdida.
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Tabla 9. Componentes Scielo

Componentes Scielo
a. Metodología Scielo Permite:

• Publicación en línea de ediciones completas de las revistas científicas.
• Organización de bases de datos y textos completos.
• Recuperación de textos
• Preservación de archivos
• Indicadores estadísticos de uso
• Impacto de la literatura

b. Aplicación de la Metodología Scielo en 
la operación de sitios Web de coleccio-
nes de revistas electrónicas

Favorece:
• La operación de sitios nacionales y también de sitios temáticos.
• La aplicación pionera es el sitio Scielo Brasil ( http://www.scielo.br ), rápidamente tomó fuerza y 

ahora se cuenta con la operación aplicaciones en Chile (http://www.scielo.cl ) y en Cuba (http://
www.scielo.sld.cu).

• Scielo Salud Pública (http://www.scielosp.org ), una biblioteca temática regional que cubre el área 
de Salud Pública con revistas científicas de la América Latina y España – fue lanzada en Diciembre 
de 1999.

• Un portal para integrar y proveer acceso a la red de sitios Scielo es operado en http://www.scielo.
org.

c. Desarrollo de alianzas entre actores • Las alianzas entre actores nacionales e internacionales de la comunicación científica autores, 
editores, instituciones científicas y tecnológicas, agencias de apoyo, universidades, bibliotecas, 
centros de información científica y tecnológica etc, con el objetivo de diseminar, perfeccionar y 
mantener el Modelo Scielo.

• La operación de la red Scielo se basa fuertemente en infraestructuras nacionales, lo que contribu-
ye para garantizar su futura sostenibilidad.

Fuente: http://www.scielo.org/php/level.php?lang=es&component=44&item=1 (sf ).
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Figura 12. Búsqueda de artículos en Scielo

Fuente: http://www.scielo.org.co/ (sf ).

Figura 13. Ejemplo de cómo hacer la búsqueda de artículos

Ubíquese sobre búsqueda de artícu-
los:

 Fuente: http://www.scielo.org.co/ (sf ).
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Veamos, por ejemplo, la producción del profesor Miguel Borja:

Figura 14. Ejemplo, la producción del profesor Miguel Borja

Fuente: http://www.scielo.org.co/ (sf ).



48

Inmediatamente Scielo muestra los resultados de la búsqueda:

Figura 15. Resultados de la búsqueda

Fuente: http://www.scielo.org.co/ (sf ).

Identificados los textos del autor, es posible consultar el que sea de interés. Este procedimiento puede ser replicado para todo 
tipo de búsquedas.
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Figura 16. Logo Scopus

Fuente: http:// www.scopus.com (sf ).

Scopus es en la actualidad la base de datos más completa de resúmenes y citas de literatura revisada por pares. Suministra 
un panorama global de la producción científica a nivel mundial en los campos de las ciencias sociales, tecnología, medicina, 
humanidades entre otras. Scopus cuenta con herramientas de búsqueda que facilitan el rastreo, análisis y visualización de in-
vestigaciones registradas y sus productos asociados. La figura 17 nos muestra el acceso a Scopus para las búsquedas.

Figura 17. Búsqueda en Scopus

 

Fuente: http:// www.scopus.com (sf ).
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El uso de Scopus es un poco diferente al trabajo con los navegadores comunes, el ingreso para este tipo de bibliotecas se debe 
solicitar la clave de acceso.

Más información de Scopus consultando el enlace:
http://esapvirtual.esap.edu.co/extension/mod/url/view.php?id=1567

GANTT PROJECT

Esta herramienta nos permite generar cronogramas de actividades para la planeación, seguimiento y control de los proyectos 
que emprendamos. Cuando asumimos el reto de estudiar en entornos virtuales de aprendizaje la planeación es un requisito 
muy importante, puesto que nos ayuda a regular y autoevaluar nuestro propio progreso en el aprendizaje. Gantt Project nos 
permite la gestión de proyectos utilizando el ampliamente conocido diagrama de Gantt.

Para hacer uso de la herramienta, ingrese a 
http://www.ganttproject.biz/download/free

Descargue el archivo según indicaciones de la página, luego chequee en las descargas que se encuentre el ícono:

Una vez instalado tendrá la opción de crear sus propios cronogramas de actividades, gracias a la siguiente interfaz:
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Figura 18. Interfaz de Gantt Project

Fuente: http://www.ganttproject.biz/download/free (fs).

Esta herramienta es muy útil y guarda gran similitud con el software licenciado Project, sólo con hacer doble clic sobre la tarea, 
será posible editarlas y definir prioridades, como se muestra a continuación.

Figura 19.Ejemplo de cómo editar y definir prioridades en Gantt Project

Fuente: http://www.ganttproject.biz/download/free (fs).
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Como se señala en la figura anterior, es posible seleccionar la duración de la tarea, establecer la prioridad y personalizar los 
colores, entre otras muchas funcionalidades.

Al igual que en el Project, el Gantt Project maneja las tareas antecesoras, los recursos para el desarrollo de las actividades y per-
mite indicar la tarea sobre la línea de tiempo generada, como se observa en la figura 20.

Figura 20. Como indicar la tarea sobre la línea de tiempo generada

Fuente: http://www.ganttproject.biz/download/free (fs).

La gestión de proyectos es fundamental en cualquier campo laboral, el mundo actual exige que desarrollemos competencias 
para la gestión de proyectos desde diversos roles. El iniciar la formación posgradual nos aproxima al reto, si ya no lo hemos 
hecho de incursionar como gestores de proyectos, razón por la cual el manejo de este tipo de software es útil para comple-
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mentar tareas de este nivel. El paquete que ofrece Windows para gestión de proyectos ofrece diversidad de posibilidades, 
pero este software libre permite incursionar en el mundo de la gestión de proyectos de una manera sencilla y didáctica.

Para profundizar en los conocimientos de esta herramienta, explore el siguiente enlace que presenta desde la instalación, 
hasta la gestión de un proyecto.
https://www.youtube.com/watch?v=Jsz5JEEYqg8

GOOGLE EARTH

Figura 21. Ejemplo de imagen de google earth

Fuente: https://earth.google.com/Web/ (sf ).

Este software permite la visualización de todo el planeta por medio de un globo virtual que integra la cartografía de todo el 
mundo tomando como base la fotografía satelital, el mapa de Google earth está compuesto por una superposición de imáge-
nes obtenidas por imágenes satelitales, fotografías aéreas, información geográfica proveniente de modelos de datos SIG de 
todo el mundo y modelos creados por computadora.

Las potencialidades de Google earth para estudiar son muy variadas, sobre todo si consideramos que la gran mayoría de las 
acciones humanas ocurren sobre un espacio geográfico que debe ser conocido y analizado, para la elaboración de diagnósti-
cos y el estudio de contextos territoriales para la toma de decisiones, en especial para la gerencia pública.
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Consultas en Google Earth

Al realizar las búsquedas el aplicativo permite el desplazamiento hasta el lugar exacto, vinculando la dirección precisa y seña-
lando sitios de interés alrededor de la ubicación solicitada. Adicionalmente, puede ofrecer un vínculo Web para mayor infor-
mación del sitio.

Figura 22. Ejemplo de mapas interactivos en Google earth

Fuente: https://earth.google.com/Web/ (sf ).
Este software fue el primero en su género y la última versión contiene mapas interactivos y permite recorridos 3d por el plane-
ta. También simula experiencias para viajeros virtuales.

Algunas herramientas de utilidad

Dado que este aplicativo se basa elementos cartográficos, ofrece la opción de desplegar diferentes capas de información que 
complementan la información básica suministrada para visualización y consulta frecuentes. En la figura 23 se puede observar 
el despliegue de diferentes capas.
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Figura 23. Despliegue de capas en Google earth

Fuente: https://earth.google.com/web/ (sf ).

Para el caso particular se puede observar en la imagen puntos de visualización 360 grados y panorámicas.

Mediciones

Otra herramienta útil es la de medición, activando el menú de herramientas y ubicando la regla se pueden realizar medicio-
nes sobre el terreno, en la figura 24 se calcula un segmento de la longitud de una vía en Cartagena.
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Figura 24. Herramientas de medición

Fuente: https://earth.google.com/web / (sf ).

2.3.3. HERRAMIENTAS WEB 2.0 PARA EL APRENDIZAJE EN COLABORACIÓN

Para este apartado es importante recordar lo señalado en el apartado 2.1.3 donde identificamos las características del apren-
dizaje en colaboración, en esta última sección de la unidad la intención es conocer algunas herramientas que facilitan el 
aprendizaje colaborativo mediado por las TIC. En este sentido, vale la pena retomar lo planteado por Casamayor en la figura 
25, donde clasifica las herramientas de acuerdo con el tipo de interacción.
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Figura 25. Actividades y herramientas Web 2.0 de software social colaborativo

Fuente: Casamayor, (2008).
ORGANIZADORES GRÁFICOS

Partiendo de la propuesta de Casamayor y revisando otras opciones de trabajo en colaboración, los esquemas visuales pro-
porcionan ventajas importantes tanto para exponer contenidos como para clarificar el pensamiento, reforzar la comprensión, 
integrar nuevos conocimientos y permitir identificar conceptos erróneos (Gardner, 2003). Adicionalmente, este tipo de estra-
tegias didácticas facilitan el descubrimiento de patrones, interrelaciones e interdependencias y el desarrollo de pensamiento 
creativo (Campbell & Dickinson, 2000). Actualmente la Web ofrece gran variedad de herramientas para la elaboración de orga-
nizadores gráficos tanto de manera individual como en colaboración.

Los autores tienen sus preferencias, pero los mapas conceptuales y mentales son los de mayor uso, aunque los diagramas de 
analogía, causa y efecto, espina de pescado, tormenta de ideas son de gran utilidad para el aprendizaje en diversas áreas del 
saber.
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MAPAS MENTALES

El mapa mental es una representación gráfica que centra su atención sobre el desarrollo de una idea central, aprovecha recur-
sos gráficos para enriquecer el desarrollo de la idea central e incluye conceptos y palabras clave que se entrelazan, así como el 
uso de color, elementos que en conjunto promueven la creatividad.

Existe gran variedad de aplicaciones Web para la creación de mapas mentales, visitando el siguiente enlace encontrará once 
de las más utilizadas http://sociologiac.net/2008/09/02/11-aplicaciones-gratuitas-para-crear-mapas-mentales/.

Figura 26. Logo de Mindmeister

Fuente : https://www.mindmeister.com (sf ).

Recomiendo Mindmeister por su facilidad en la elaboración los mapas mentales y sus opciones de colaboración. Para acceder 
al programa le pedirá un registro en Google o en Facebook, al ingresar por primera vez la aplicación por defecto le generará 
una plantilla para que usted pueda sobrescribir, como se nuestra en la figura 27:

Figura 27. Plantilla para sobrescribir en Mindmeister

Fuente : https://www.mindmeister.com (sf ).
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Por la naturaleza del mapa mental, es importante identificar cual es la idea central sobre la cual se elaborará este organizador 
gráfico.

Iniciada la elaboración, es posible compartir el mapa mental con otros usuarios por medio de la Web, lo cual permite la cola-
boración y enriquecimiento de la actividad. En la figura abajo, se identifica el ícono para compartir, veamos:
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Figura 28. Icono para compartir en Mindmeister

Fuente : https://www.mindmeister.com (sf ).

Mindmeister ofrece la opción para vincular a otros usuarios al mapa usando redes sociales, además se pueden compartir los 
ajustes y publicar el mapa. Los invito a registrarse y explorar las utilidades de esta herramienta.
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MAPAS CONCEPTUALES

A diferencia del mapa mental, el mapa conceptual busca representar un conjunto de significados conceptuales incluidos en 
una estructura de proposiciones, la cual permite categorizar y jerarquizar los diferentes conceptos de una temática determi-
nada. El mapa conceptual se centra exclusivamente en lo verbal y generalmente está conformado por conceptos, palabras de 
enlace, proposiciones, líneas y flechas de enlace.

Figura 29. Logo de CmapTools

Fuente: https://cmaptools.softonic.com/redirect-download (sf ).

Para el uso de esta herramienta es necesario instalarla en el pc, una vez instalado estará listo para iniciar la elaboración del 
mapa conceptual, de acuerdo con su interés. En la figura, se puede observar la interfaz de inicio:
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Figura 30. Interfaz de inicio

Fuente: https://cmaptools.softonic.com/redirect-download (sf ).

El software le irá indicando como construir las relaciones, para adquirir destreza en el manejo de Cmaptools es necesario explo-
rar la herramienta y conocer sus diferentes funcionalidades, en el siguiente enlace encontrará un video-tutorial que le ilustrará 
las funciones básicas contenidas en la herramienta https://www.softonic.com/descargar/cmaptools/redirect-post-download.

Al igual que Mindmeinster, Cmaptool ofrece la opción de compartir los mapas con otros usuarios, mediante la red de usuarios.
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Figura 31. Como compartir mapas

Fuente: https://cmaptools.softonic.com/redirect-download (sf ).
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ESTUDIO DE CASO

El teletrabajo en Colombia

El teletrabajo es desde hace algunos años una opción importante para el desempeño laboral en Colombia, el Ministerio de 
Trabajo y de las TIC han generado alianzas para promover esta forma de ocupación laboral, que en los documentos oficiales de 
dichos ministerios es definida como:

Una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a 
terceros utilizando como soportes las tecnologías de la información y las comunicaciones – TIC para el contacto entre el traba-
jador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. (Ley 1221 de 2008).

El aprendizaje significativo en entornos virtuales de aprendizaje, nos prepara para enfrentar este tipo de retos laborales, ya 
que el teletrabajo exige poseer competencias específicas en el manejo de las TIC y habilidades de aprendizaje autónomo 
entre otras competencias y fortalezas que sin lugar a dudas promueve aprender significativamente. Si reflexionamos acerca 
de lo aprendido durante el desarrollo de esta unidad. Durante mi propia experiencia de teletrabajo durante el año 2015 en la 
Unidad Administrativa de Catastro Distrital en Bogotá, pude identificar la importancia de aprender a aprender , de manejar 
adecuadamente las TIC tanto para elaborar documentos, como para comunicarme de manera idónea con la entidad, en esta 
experiencia que les comparto, aprender a manejar mi tiempo, usar las diferentes herramientas que ofrecen las TIC para investi-
gar y complementar los documentos requeridos, buscar información y seleccionar la adecuada apoyándome en los diferentes 
buscadores, en especial Google, marcaron la diferencia para desempeñarme adecuadamente y dar cumplimiento oportuno y 
de calidad a las obligaciones contractuales asignadas.

Si reflexionamos sobre esta experiencia personal que les comparto y recogemos lo visto en las diferentes secciones de esta 
Unidad, encontraremos que la experiencia del teletrabajo, tiene elementos comunes con aprender significativamente en am-
bientes virtuales de aprendizaje, en los dos casos la responsabilidad se centra en el individuo, es decir, o somos protagonistas 
de nuestro propio aprendizaje o somos protagonistas de nuestro desempeño laboral sin tener al jefe respirándonos en el hom-
bro. Mi invitación para cerrar este estudio de caso es referente a ¿Qué tan preparados estamos para asumir el reto de aprender 
significativamente en entornos virtuales de aprendizaje? ¿Qué habilidades poseemos que nos facilita esta tarea tan importan-
te? ¿Qué habilidades nos faltan para cualificar nuestro perfil como aprendiz autónomo o como un candidato óptimo para el 
teletrabajo? ¿Cómo podemos fortalecer este perfil? ¿Por qué es importante cualificar nuestro perfil de aprendiz autónomo?
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CONCLUSIONES

La gestión del conocimiento es en la actualidad un proceso fundamental y permanente para el crecimiento profesional y per-
sonal. A nivel de las organizaciones la gestión del conocimiento es una necesidad para que las empresas e instituciones sobre-
vivan, ya que les permiten renovarse y reinventarse en los altos ambientes de competencia que circulan tanto en el mundo del 
trabajo, como de la educación. En este sentido, aprender significativamente en entornos virtuales de aprendizaje y aprender 
a trabajar en colaboración son estrategias esenciales para desarrollar un perfil competitivo en épocas en que es necesario 
aprender a aprender durante toda la vida, en situaciones de incertidumbre, como bien no los señala Morin, para mantenernos 
vigentes en los vertiginosos cambios que vivimos en el s. XXI.

Las TIC nos ofrecen variedad de alternativas para aprender de manera autónoma y en colaboración, esta unidad pretendió ser 
una aproximación a aquellas herramientas de mayor relevancia pensando en los retos de la formación posgradual. De algu-
na manera la Web nos obliga a pescar en un mar de información, razón por la cual pensar de manera crítica y estratégica es 
fundamental para aprovechar al máximo y de acuerdo con nuestras necesidades las herramientas que nos ofrece la red, con 
la certidumbre que no toda la información que circula en la Web es de fuentes confiables y que, para gestionar conocimiento, 
siempre es esencial el conocimiento humano.

El aprendizaje en colaboración facilita apropiar una variedad de competencias que no solo están ligadas a los componentes 
temáticos y procedimentales, sino que potencia el desarrollo de habilidades sociales, entre las que se encuentran la comuni-
cación asertiva, la tolerancia, la inclusión, la participación por mencionar algunas, que son de gran valor para el desempeño 
profesional, dado que cada vez es más frecuente el trabajo en grupos interdisciplinarios. Existen herramientas interesantes que 
contemplan la participación y la construcción colectiva de documentos y de por sí de nuevo conocimiento, las potencialidades 
del trabajo en colaboración son todavía poco explotadas, es deseable explotar al máximo las herramientas TIC para el apren-
dizaje en colaboración, lo cual anida el desarrollo de la inteligencia colectiva.
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MATERIAL DE ESTUDIO

Temas que abordan Referencia bibliográfica (APA) Ubicación  
(el link Web o la base de datos)

Aprendizaje autónomo en Ambientes 
Virtuales.

Orozco, A. y García M. (2017). Autoper-
cepción de habilidades de aprendizaje en 
ambientes virtuales. México: Revista de 
Investigación Educativa.

file://vmware-host/Shared%20Folders/
Documentos/UnidadesDid%C3%A1cticas/
Finales/2708-12578-3-PB.pdf

Herramientas Web 2.0 Cobo, R. y Pardo, H. (2007). Planeta Web 2.0. 
Inteligencia Colectiva o medios fast food. 
México.

https://books.google.com.co/books?id=pt-
MCLfJTSxEC&pg=PA28&dq=Herramien-
tas+Web+2.0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEw-
jZ5JzE_ZjWAhWH3SYKHZUOCqMQ6AEI-
LzAC#v=onepage&q=Herramientas%20
Web%202.0&f=false

Las competencias necesarias para el apren-
dizaje del s. XXI.

Morin, E. (2001). Siete Saberes para la 
Educación del Futuro. Barcelona, España: 
Paidos.

https://books.google.com.co/
books?id=Qfl1m7QaHu4C&printse-
c=frontcover&dq=siete+saberes+pa-
ra+la+educaci%C3%B3n+del+futu-
ro&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjprue4gp-
nWAhUE6CYKHUC6A3oQ6wEIJTAA#v=o-
nepage&q=siete%20saberes%20para%20
la%20educaci%C3%B3n%20del%20futu-
ro&f=false

Usos educativos de las herramientas Web 
2.0.

CYTED. (2009). Guía de usos educativos he-
rramientas Web 2.0. Disponible en: http://
remo.det.uvigo.es/solite/attachments/039_
Guia%20Web%202.0.pdf

http://remo.det.uvigo.es/solite/attach-
ments/039_Guia%20Web%202.0.pdf
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El texto presenta el origen del concepto de gestión del conocimiento y presenta aproximaciones teóricas que conviven en la 
práctica de las organizaciones, desde donde presenta un modelo para la gestión del conocimiento práctico donde se identi-
fican las bases del conocimiento tácito y explícito para su aprovechamiento, evitando la pérdida del conocimiento disponible 
en las organizaciones.
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Se recomienda al estudiante la lectura principalmente de los capítulos 1,2 y 3. El capítulo 1, profundiza en el origen del conoci-
miento y presenta desde un enfoque epistemológico el concepto del conocimiento de acuerdo con el interés propio de cada 
modelo epistémico. Transita por el concepto de conocimiento organizacional y señala la importancia del conocimiento tácito 
y conocimiento explícito. El capítulo 2, aborda la gerencia del conocimiento, presentando los elementos para que la gestión 
del conocimiento se desarrolle como una estrategia de las organizaciones. Finalmente, el capítulo 3 explica las competencias 
clave que debe tener cualquier persona para contribuir a gestionar conocimiento en el campo de las organizaciones.

Este texto es de gran utilidad para los estudiantes de posgrados, ya que permite visibilizar de una manera práctica y en con-
texto organizacionales la utilidad de gestionar el conocimiento de manera organizada e intencionada, para aprovechar dicho 
proceso en la consolidación de un modelo de negocio y la apertura para la búsqueda de nuevas opciones de producto u opor-
tunidades de negocios que nacen de la gestión del conocimiento organizacional.

Desarrollo y Evaluación de competencias en Educación Superior.

Blanco, A. (2009). España: Narcea S.A. de Ediciones.

La reseña en los libros de oogle plantea que este libro “presenta la definición, el desarrollo y la evaluación de las competencias 
en los profesionales y en el estudiante universitario. Propone como competencias clave de su modelo educativo: Responsa-
bilidad, autoconfianza, conciencia de los valores éticos, flexibilidad, comprensión interpersonal, habilidades comunicativas, 
trabajo en equipo, planificación, innovación y creatividad, tecnologías de la información, manejo de las diferentes culturas en 
el aula, y manejo de conflictos y negociación”. Estas competencias clave han sido trabajadas a lo largo de la Unidad Didáctica, 
razón por la cual la lectura de este texto le permitirá profundizar y comprender la importancia de la promoción de dichas com-
petencias. En especial el capítulo 2, que se ocupa de la participación de los estudiantes y el trabajo en equipo, plantea los bene-
ficios de este tipo de trabajo y las herramientas TIC para la mediación virtual. También se recomienda la lectura del capítulo 4, 
el cual brinda una excelente aproximación al pensamiento crítico, fundamental para un buen uso de las herramientas Web 2.0.

Guía de usos educativos herramientas Web 2.0.

CYTED. (2009). Guía de usos educativos herramientas Web 2.0. Disponible en:

http://remo.det.uvigo.es/solite/attachments/039_Guia%20Web%202.0.pdf
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Esta Unidad presenta en toda su extensión diversas herramientas TIC para trabajar ya sea en el aprendizaje autónomo o para 
el aprendizaje en colaboración. Dichas herramientas son extractadas de diferentes páginas Web, sin embargo, es importante 
contar con un referente conceptual de la llamada Web 2.0, es por esta razón que recomiendo la lectura de la – Guía de de usos 
educativos herramientas Web 2.0 – aunque esta guía fue publicada ya hace algunos años, recoge la esencia de la Web 2.0 y 
explica de manera muy sencilla las características de este paradigma TIC, que cambió para siempre el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Presenta las características del aprendizaje colaborativo y las herramientas que son frecuentemente usadas en 
la Web para su desarrollo, adicionalmente identifica las diferencias entre la Web 1.0 y 2.0., caracterizando además la Web 2.0 
situada en el aprendizaje.
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GLOSARIO

Aprendizaje autónomo: El aprendizaje autónomo en el contexto educativo es un proceso que estimula al estudiante para 
que sea el autor de su propio desarrollo y en especial, para que construya por sí mismo el camino que debe seguir, para lograr 
el conocimiento que ignora y para que disponga de un método o procedimiento que le permita poner en práctica, de manera 
independiente lo que ha aprendido. (Arguelles, D. & García, N., 2004, p. 97.)

Aprendizaje colaborativo: El Aprendizaje Colaborativo (AC): “Esfuerzo intelectual conjunto realizado por alumnos o alumnos 
y maestros. Grupos de estudiantes que trabajan juntos buscando aprender, comprender o la creación de soluciones”.

Una de los principios más importantes de AC es la “interdependencia positiva”. Interdependencia positiva es a su vez el grado al 
cual los participantes perciben que son interdependientes en el sentido que ellos comparten el mismo destino, y que el éxito 
individual depende un éxito conjunto mutuamente causado [2]. Aunque hay otros aspectos importantes en el AC, la interde-
pendencia positiva se destaca porque no sólo facilita la adquisición de conocimientos y habilidades, sino que también lleva a 
practicar ciertas actitudes y valores como el respeto, la responsabilidad, la rendición de cuentas, la auto evaluación, etc. Toma-
do de: Johnson, D. W., y Johnson, R. T. (1991). “Positive Interdependence: Key to Effective Cooperation”. In R. H. Herz-Lazarowitz, 
y N. Miller (Eds.), Interaction in Cooperative Groups: The Theoretical Anatomy of Group Learning, pp. 174 – 199. Cambridge 
University Press.

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo recoge de alguna manera los fundamentos de la psicología cognitiva 
que afirma que “El individuo está equipado estructuras, esquemas, de reguladores de acciones, de repertorios comportamen-
tales y de motivaciones que le permiten participar de diferentes interacciones sociales”.

[…]

Aprender significativamente implica construir conocimiento, esto es realizar un proceso de elaboración, que ocurre cuando 
la persona selecciona, organiza y transforma la información que recibe de diferentes fuentes y establece relaciones entre esta 
y sus ideas o conocimientos previos. Así, aprender un contenido implica la atribución de significado y la construcción de una 
representación mental del mismo”. (Arguelles, D. & García, N., 2004, p. 86).
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Web 2.0 o Web Social1 : Comprende aquellos sitios Web que facilitan el compartir información, la interoperabilidad, el diseño 
centrado en el usuario y la colaboración en la World Wide Web.

Un sitio Web 2.0 permite a los usuarios interactuar y colaborar entre sí, como creadores de contenido, en una comunidad 
virtual. Ejemplos de la Web 2.0 son las comunidades Web, los servicios Web, las aplicaciones Web, los servicios de red social, 
los servicios de alojamiento de videos, las wikis, blogs, mashups y folcsonomías. Disponible en:

https://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0


