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RESUMEN  ABSTRACT 

Las dinámicas de la sociedad en red ponen sobre la 

mesa la urgente necesidad por desarrollar 

competencias digitales, los maestros comprueban que 

las tecnologías digitales permean la enseñanza actual. 

Este articulo aborda la evolución de la noción sobre 

competencia digital docente, en la educación superior 

con énfasis en el modelo TPACK (Technological 

Pedagogical Content Knowledge), para aplicar 

conocimientos tecnológicos, pedagógicos y de 

contenido en la planeación de la práctica docente. El 

objetivo del estudio procura reducir la brecha digital 

de participantes del curso “Recursos análogos y 

digitales para la enseñanza” estructurado al Centro 

para el Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación 

(CAE+E). La investigación presenta un enfoque mixto 

de corte descriptivo y agrupa a 71 maestros. Entre los 

resultados relevantes se evidencia la expresión del 

conocimiento pedagógico a partir de rangos 

experiencia profesional, como estrategias didácticas 

basadas en talleres, cátedras, y estudios de caso, como 

primordial propuesta pedagógica para actualizar la 

acción educativa. Como principal conclusión, se 

indica la pertinencia de concebir la competencia en el 

marco del proyecto Tuning con énfasis en el saber-

hacer, como el uso de conocimientos pedagógicos y de 

contenido para planear la práctica docente 

contemporánea 

 The dynamics of the network society bring to the 

table the urgent need to develop digital 

competencies, teachers find that digital technologies 

permeate the education nowadays. This article 

addresses the evolution of the notion of digital 

competence in higher education with emphasis on 

the TPACK (Technological Pedagogical Content 

Knowledge) model, to apply technological, 

pedagogical, and content knowledge in the planning 

of teaching practice. The objective of the study is to 

reduce the digital gap of the course participants 

“Analog and digital resources for teaching” 

structured for the Center for Learning, Teaching and 

Assessment. This research was carried out by a 

mixed methodology and a descriptive approach and 

brings together 71 teachers. Among the main results, 

the expression of pedagogical knowledge is 

evidenced from ranges of professional experience 

such as didactic strategies based on workshops, 

lectures, and case studies as the main pedagogical 

approach to update educational action. As a main 

conclusion, it shows the relevance of conceiving 

competence within the framework of the Tuning 

project which gives emphasis on know-how as the 

use of pedagogical and content knowledge to plan 

contemporary teaching practice. 

Palabras clave: TPACK, práctica docente, TIC, 

educación superior, proyecto Tuning. 

 Keywords: TPACK, Teaching practicum, ICT, 

Higher education, Tuning project, Digital competence. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la última década, la relación entre tecnología y 

educación ha marcado insistentemente la importancia de 

repensar la competencia digital como una habilidad 

necesaria en la era de la información (Castells, 1999). 

En consecuencia, desde la evolución de la web 2.0 el 

trabajo colaborativo ha permitido el desarrollo de 

tendencias educativas con uso de tecnología, como una 

manera de flexibilizar el modelo educativo y generar 

apropiación por parte de la comunidad docente de las 

Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento 

(TAC, en adelante).  Este reto de apropiación ha 

conllevado a diversas instituciones de educación a 

generar programas, cursos y diplomados que les 

permitan a los maestros actualizar su quehacer y mediar 

la práctica de enseñanza con tecnologías digitales.  En 

este sentido, la tecnología representa una posibilidad 

para mediar la enseñanza y adaptar la didáctica acorde 

los consumos y prácticas de las generaciones digitales; 

características como la atención, la multitarea y la 

relevancia del lenguaje audiovisual plantean retos para 

la práctica docente que, siguiendo a Prensky (2009), 

indica: 

Resulta evidente que nuestros estudiantes 

piensan y procesan la información de modo 

significativamente distinto a sus predecesores 

(…), debido a dicha instrucción tecnológica, 

los cerebros de nuestros jóvenes experimentan 

cambios que los convierten en diferentes a los 

nuestros (p.05).   

A partir de lo anterior, se plantean mayores retos para el 

contexto educativo que permitan atender los cambios, 

ritmos y formas de aprender propias de una generación 

digital. Por ello, esta investigación propone la estructura 

y desarrollo de un curso presencial denominado 

“Recursos análogos y digitales para la enseñanza” 

ofertado para todos los maestros de la Pontificia 

Universidad Javeriana, sede Bogotá - Colombia. La 

participación es voluntaria, y el objetivo del curso 

procura reducir la brecha digital acercando formatos y 

narrativas de la cultura digital, que les permitan a los 

participantes ampliar la mirada frente a la apropiación 

tecnológica.  

En complemento, la competencia digital permea a 

estudiantes y maestros como una manera de mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, pero que atiende 

dimensiones de uso, propias de la intención pedagógica 

y rol educativo. El presente estudio, analiza la evolución 

del concepto competencia digital desde la óptica 

docente al tiempo que valora los conocimientos 

pedagógicos, tecnológicos y de contenido propuestos en 

el modelo Technological Pedagogical Content 

Knowledge (TPACK, en adelante) visibles en las 

experiencias formativas de los maestros participes del 

curso estructurado.  

La noción de competencia digital en la 

educación superior 

La competencia comprende habilitar y actualizar la 

acción educativa a partir de los conocimientos previos y 

los recursos cognitivos adquiridos en el ejercicio de la 

práctica educativa, la acción del docente fuera y dentro 

del aula implica el ejercicio de competencias genéricas, 

transversales y específicas propias de su labor. Sin 

embargo, al revisar la literatura, se encuentra diversidad 

de definiciones que le otorgan a la competencia mayor 

o menor peso a las dimensiones prácticas, actitudinales 

y/o de habilidad específica (Lyotard, 1993). Para el 

presente caso, la competencia se enmarca en el proyecto 

Tuning América Latina que comprende el intercambio 

de información entre 62 instituciones de educación 

superior y convoca a 18 países para mejorar los 

indicadores de calidad, esto implica contribuir en el 

desempeño de los futuros egresados para reconocer los 

enfoques pedagógicos pertinentes para el desarrollo de 

competencias (Rodríguez, 2007). 

En consecuencia, las competencias genéricas, 

transversales y específicas son corresponsabilidad de la 

institución de educación superior y el maestro, para ello, 

el sistema educativo debe fomentar que el tránsito de la 

familia a la escuela, luego a la universidad, para después 

pasar al ámbito laboral, se trabajen aquellas 

competencias mencionadas. En este sentido, la 

competencia es concebida desde los postulados que 

referencia a Copolechio (2016) al indicar:  

Como principio de organización de la 

formación, la competencia puede ser apreciada 

como el conjunto de las actitudes, los 

conocimientos y las habilidades específicas 

que hacen a una persona capaz de cumplir un 

trabajo o resolver un problema particular... una 

competencia técnica en una especialidad dada 

es raramente útil si no va acompañada de 

competencias no técnicas: el saber-ser 

(motivación, decisión, actitud, 

responsabilidad, etc.); el saber-hacer con las 

personas (las relaciones entre las personas, la 

comunicación, el espíritu de equipo, etc.); el 

saber-hacer con un sistema (resolver los 

problemas, la polivalencia, la adaptabilidad, 

etc.) (p.20). 

Esta noción de competencia desborda la frontera entre 

lo formal e informal como escenarios educativos 

distintos y complementarios, la competencia implica un 

saber-hacer y aprender a ser en contexto y esto ocurre 

en cualquier escenario.  El desarrollo de la competencia 

implica el tránsito por diferentes niveles que van desde 

el acceso a la información hasta involucrar el sentido 

social que la competencia otorga para orientar en la 

acción educativa el saber ser. 
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Fuente: Maldonado (2011) 

Figura 1. Proyecto Tuning 

El desarrollo célebre de este modelo implica reconocer 

las dinámicas propias de lo visible (currículo) y lo 

invisible de la práctica educativa (currículo oculto) 

como un catalizador de la competencia, articular estos 

aspectos permite que los valores y habilidades 

personales mejoren la práctica docente. Ahora bien, 

¿Cómo se trabaja la competencia digital en el proyecto 

Tuning? (Figura 1), El desarrollo de la competencia 

educativa se relaciona con el saber-hacer y el saber-ser 

como niveles que permiten contextualizar, regular y 

reflexionar frente a la estrategia pedagógica con uso de 

tecnología que debe ocupar al docente, al tiempo la 

competencia digital hace parte de las competencias 

genéricas en el sentido que sus características de acceso 

y apropiación de la tecnología en la actualidad resulta 

ser imprescindible para la vida en sociedad, el 

crecimiento exponencial de la educación virtual y otras 

modalidades hibridas es una muestra del terreno ganado 

por las tecnologías digitales para mediar la enseñanza y 

el aprendizaje 

La puesta en práctica de una competencia digital implica 

articular lo actitudinal y lo estético como formas de 

trabajar la enseñanza: por un lado, lo estético permite 

reelaborar el mensaje que se presenta en la 

comunicación docente-estudiante para adaptar los 

intereses y gustos para el desarrollo de los contenidos en 

el acto educomunicativo que, de acuerdo con Kaplún 

(1998), la educación en si misma es un acto 

comunicativo. En complemento, lo actitudinal se 

presenta como la expresión de la competencia, que en 

contexto se observa en lo verbal y no verbal como una 

manera de abordar la didáctica. En conclusión, la 

competencia digital habilita el aprendizaje y permite que 

otras competencias se desarrollen y gestionen acciones 

en relación con las características de un contexto 

educativo mediado por tecnología.   

Ahora bien, existen diferentes modelos para articular la 

competencia digital a la comunidad docente, en el 

ámbito internacional UNESCO (2007) propone los 

estándares básicos para competencias profesionales en 

TIC para docente, el cual plantea tres enfoques para 

fomentar el uso transversal de la tecnología en los 

modelos educativos: a) nociones básicas de tecnología, 

b) profundización de los conocimientos y c) creación de 

conocimientos (p.20). Estos enfoques plantean un 

desarrollo progresivo de políticas y estrategias que 

pueden implementar los gobiernos para establecer 

programas de formación para la comunidad docente y 

así ampliar las competencias pedagógicas, generando 

innovación con el uso de tecnologías digitales. Sobre 

este último enfoque de creación se indica, ¨utilizar las 

TIC para apoyar el desarrollo de la creación de 

conocimientos y del espíritu crítico de los estudiantes; 

apoyar el aprendizaje permanente y reflexivo de éstos; 

y crear comunidades del saber para los estudiantes y los 

colegas¨ (UNESCO, 2007).  

Por otro lado, la Comisión Europea (2008) establece una 

serie de competencia para utilizar en la educación: a) 

Comunicación y lengua materna, b) Comunicación en 

lengua extranjera, c) competencia matemática, ciencia y 

tecnología, d) Competencia digital, e) Aprender a 

aprender, f) competencia interpersonal y cívica (p. 135). 

Para el caso España, el Ministerio de Educación, en 

articulación con el Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado (ISTE, 

2011), establece una ruta para integrar las TIC en la 

comunidad docente, estos parten por generar espacios 

continuos para la formación que integre los currículos 

de los programas académicos, la creación de 

comunidades docentes para así fomentar el intercambio 

de recursos y, herramientas digitales, al articular las 

administraciones educativas y la empresa en la oferta de 

portales y plataformas educativas. Ahora bien, los 

modelos mencionados no son los únicos ejemplos del 

esfuerzo internacional por vincular la competencia 

digital a la comunidad docente, el International Society 

for Technology in Education – (EEUU), el modelo 

Krumsvik (Noruega) y The Australian Council for 

Education Research han incorporado la competencia 

digital como una necesidad actual para vincular en la 

comunidad docente, pero también para mejorar 

indicadores de calidad educativa con apoyo de TAC. 

Para el caso de Colombia, el Ministerio de Educación 

Nacional (2013) establece las competencias TIC para el 

desarrollo profesional docente como una estrategia que 

vincule la competencia TIC al Sistema Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Figura 2), preparando a la 

comunidad docente en el uso y apropiación de 

tecnologías para la enseñanza y el aprendizaje. Este 

documento, propone cinco competencias (tecnológica, 

pedagógica, investigativa, comunicativa y de gestión) 

con diferentes niveles de apropiación (explorador, 

integrador, innovador) que parten de los estándares de 

UNESCO mencionados anteriormente como una 

estrategia para adaptar las necesidades del modelo 

educativo colombiano al escenario tecnológico.   

En complemento, los niveles explorador, integrador e 

innovador requieren de conocimientos y acciones 

específicas para su ascenso, por ejemplo, la innovación 

requiere elementos que van más allá de incorporar TIC 

desde lo instrumental ya que su incorporación en la 

educación representa una mediación cultural que 

implica transformar la manera como se gestiona y 

construye el conocimiento; estos recursos responden a 

una necesidad educativa para generar una solución que 
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vincule una intención pedagógica posible gracias a la 

mediación con tecnología (Lugo y Kelly, 2010). En este 

escenario, el desarrollo profesional docente se entiende 

como el aprendizaje que se da a lo largo de la vida del 

maestro y que vincula niveles de autoformación, la 

formación en servicio y la formación permanente a nivel 

local y regional (Ministerio de Educación Nacional, 

2013. 

 

Fuente: Ministerio de Educación de Colombia (2013) 

Figura 2. Pentágono de competencias TIC 

En complemento, los niveles explorador, integrador e 

innovador requieren de conocimientos y acciones 

específicas para su ascenso, por ejemplo, la innovación 

requiere elementos que van más allá de incorporar TIC 

desde lo instrumental ya que su incorporación en la 

educación representa una mediación cultural que 

implica transformar la manera como se gestiona y 

construye el conocimiento; estos recursos responden a 

una necesidad educativa para generar una solución que 

vincule una intención pedagógica posible gracias a la 

mediación con tecnología (Lugo y Kelly, 2010). En este 

escenario, el desarrollo profesional docente se entiende 

como el aprendizaje que se da a lo largo de la vida del 

maestro y que vincula niveles de autoformación, la 

formación en servicio y la formación permanente a nivel 

local y regional (Ministerio de Educación Nacional, 

2013. 

Finalmente, este estudio retoma el modelo TPACK 

propuesto por Mishra y Koehler (2006) como una 

estrategia para mejorar las condiciones y resultados de 

la actividad de enseñanza en la comunidad docente. Este 

modelo retoma objetivos mencionados por los 

lineamientos de la UNESCO (2011) como una 

estrategia para identificar y potenciar la formación 

docente en la mediación tecnológica. Para ello, el 

modelo TPACK define tres dimensiones necesarias para 

la apropiación pedagógica de la tecnológica (Figura 3): 

 Conocimiento pedagógico: Indica los 

conocimientos para implementar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, los métodos, las 

prácticas, los procesos y actividades que 

pueden ser utilizados a la hora de trabajar el 

currículo.  

 Conocimiento de contenido: Indica los 

conocimientos que cuenta el docente para el 

trabajo de temas específicos de su área de 

desempeño, incluye modelos, teorías, hechos y 

experiencias propios de su quehacer 

profesional.  

 Conocimiento tecnológico: Indica el 

conocimiento por las diferentes herramientas, 

aplicaciones, software educativos y 

plataformas (LMS) que permiten mediar la 

práctica docente, esto incluye herramientas 

tecnológicas presentes en contextos análogos y 

digitales. 

La actividad de enseñanza implica una relación entre los 

conocimientos descritos que originan nuevas relaciones 

propias de los cruces y acciones presentes en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje: Technological 

Pedagogical Knowledge (TPK), Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) y Technological Content Knowledge 

(TCK) Mishra y Koehler (2006). La interacción que se 

presenta entre los conocimientos permite otorgar una 

intensión pedagógica a la mediación de TAC en las 

dinámicas de enseñanza. Estas relaciones permiten 

configurar nuevas representaciones del saber para los 

maestros y maestras. 

 

Fuente: Archambault y Crippen (2009)  

Figura 3. Modelo TPACK 

En conclusión, este modelo también ha sido utilizado 

por universidades para organizar y planear actividades 

académicas como una estrategia que permita articular el 

conocimiento disciplinar y la tecnología (Ching et al., 

2016; Jang y Tsai, 2013). Es en este contexto donde se 

estructura el curso “Recursos análogos y digitales para 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97292018000200003#B10
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97292018000200003#B10
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-97292018000200003#B8
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la enseñanza” estructurado para el Centro para el 

Aprendizaje, la Enseñanza y la Evaluación (CAE+E) y 

la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad 

Javeriana sede Bogotá, como una estrategia de 

cualificación TAC para que los maestros identifiquen, 

utilicen, creen y apropien recursos educativos digitales 

para la mediación de la enseñanza. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

Esta investigación desarrolló una metodología mixta 

(cualitativo y cuantitativo) de corte descriptivo, el 

alcance de los estudios descriptivos permite identificar 

áreas, determinar tendencias, contextos y situaciones 

relacionadas con el objetivo de la investigación 

(Hernández et al., 2010). En complemento, la 

investigación educativa contempla los estudios de 

encuesta como una posibilidad de conocer un fenómeno 

educativo al superar la dicotomía entre los paradigmas 

disciplinares; Bizquerra (2009) refiere las etapas de la 

investigación por encuesta propuestas por Arnau (1990) 

al indicar que ¨plantea cuatro etapas en la investigación 

por encuesta, la primera relacionada con el 

planteamiento de objetivos y preparación de 

instrumento de recogida de información, seguido de la 

planeación del muestreo, recogida de datos y, 

finalmente, análisis e interpretación de los 

datos¨(p.236). A partir de lo anterior, se definieron 

etapas metodológicas para la revisión de literatura, 

construcción del instrumento, aplicación e 

interpretación de resultados; los datos obtenidos fueron 

recogidos durante las diferentes convocatorias que 

realizó el Centro para el Aprendizaje, la Enseñanza y la 

Evaluación (CAE+E) a lo largo del año 2018 y 2019. 

Muestra 

Los participantes del estudio son maestros de cátedra y 

planta de la Pontificia Universidad Javeriana, sede 

Bogotá. La participación en el curso es abierta y 

voluntaria, teniendo una periodicidad de 2 cursos por 

semestre alcanzando una muestra de 71 participantes 

(Tabla 1). 

Fase planeación 

A partir de las etapas propuestas por Arnau (1990) en 

Bizquerra (2009), se plantea la fase de planeación, la 

cual implicó un primer ejercicio de indagación en las 

bases de datos Redalyc, Dialnet y Proquest Eric, para 

identificar las publicaciones que abordan la noción de 

competencia digital, en específico el modelo TPACK y 

su aplicación en la educación superior en los últimos 

años. Seguido, se adaptó el Syllabus del curso 

“Recursos análogos y digitales para la enseñanza” de 

acuerdo con el modelo TPACK adecuando los 

momentos, objetivos y contenidos propios del curso. 

Para la construcción del cuestionario se adaptó el 

propuesto por Archambault y Crippen (2009) a partir del 

modelo TPACK (Figura 3), con el objeto de reconocer 

la relación entre los conocimientos dispuestos en los 

niveles educativos.  

Fase desarrollo  

En esta etapa se aplicó el cuestionario a los docentes 

interesados en realizar el curso “Recursos análogos y 

digitales para la enseñanza”, previo inicio del 

programa para reconocer las características, 

conocimientos previos y acciones desarrolladas en 

relación con el modelo TPACK. Durante el desarrollo 

del curso se abordan los siguientes contenidos:  

 Revolución digital y el escenario educativo  

 Planificación de la enseñanza y recursos 

digitales  

 Tendencias educativas con uso de tecnología  

 Reflexión y valoración de resultados aplicando 

recursos digitales 

Al finalizar el curso, cada docente debe presentar un 

recurso educativo digital desarrollado en el marco de la 

práctica docente, que pueda ser utilizado para las clases 

que llevan a cabo en la universidad.  

Fase de cierre  

En esta etapa se realizó una presentación final de los 

recursos educativos digitales, desarrollada por los 

docentes y se consolidaron los resultados del 

cuestionario con la intención de realizar un contraste 

entre los conocimientos pedagógicos, de contenido y 

tecnológicos previos y adquiridos durante el desarrollo 

del curso. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La expresión de la competencia digital en la práctica 

docente requiere articular los conocimientos 

pedagógicos, de contenido y tecnológico, para esto el 

cuestionario aplicado recoge datos relacionados con la 

experiencia, práctica y conocimientos de los docentes 

partícipes del curso. A continuación, se presentan los 

principales resultados de acuerdo con los conocimientos 

propuestos en el modelo TPACK. 

Conocimiento pedagógico 

Un primer aspecto a tener en cuenta para desarrollar una 

práctica educativa mediada con tecnología, está 

relacionada con la experiencia docente, la antigüedad en 

el qué hacer educativo permite identificar las vivencias, 

representaciones y estrategias pedagógicas que utiliza 

en clase logrando valorar aciertos y errores a la hora de 

enseñar, “llevar al salón de clase el conocimiento y 

saberlo transmitir al estudiante, de tal manera que 

permanezca en ellos y sea reproducido en su accionar 

profesional” (docente participante); lo anterior se refleja 

en los años de experiencia de los participantes. 

Frente a la inquietud ¿Cuántos años tiene de experiencia 

docente?, se encontraron los siguientes resultados en la 

Figura 4.
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Tabla 1: Muestra docentes 

           

Facultad / Unidad Planta / cátedra/temporal 2018 2019 Total 

     Arquitectura y Diseño Cátedra  3 3 

      Planta 3 5 8 

      Temporal  1 1 

Total Arquitectura y Diseño   3 9 12 

Artes Cátedra  2 2 

Total Artes     2 2 

Ciencias Cátedra  3 3 

 Planta 4 5 9 

Total Ciencias   4 8 12 

Ciencias Económicas y Administrativas Cátedra 5 9 14 

 Planta 2  2 

Total Ciencias Económicas y Administrativas   7 9 16 

Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Planta  1 1 

Total Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales     1 1 

Comunicación y Lenguaje Cátedra 2 6 8 

 Planta 2 1 3 

Total Comunicación y Lenguaje   4 7 11 

Educación Planta 1  1 

Total Educación   1   1 

Enfermería Planta  2 2 

Total Enfermería     2 2 

Estudios Ambientales y Rurales Cátedra 1  1 

 Planta 1 1 2 

Total Estudios Ambientales y Rurales   2 1 3 

Ingeniería Cátedra  1 1 

 Planta 1  1 

Total Ingeniería   1 1 2 

Medicina Planta 2  2 

Total Medicina   2   2 

Odontología Planta  1 1 

Total Odontología     1 1 

Psicología Cátedra  1 1 

 Planta  2 2 

Total Psicología     3 3 

Teología Cátedra 1  1 

Total Teología   1   1 

Vicerrectoría de Investigación Planta 1 1 2 

Total Vicerrectoría de Investigación   1 1 2 

Total general  26 45 71 
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Figura 4. Experiencia docente

A partir de lo anterior, se evidencia que la mayoría de 

docentes (39,3%) tienen una amplia experiencia en 

ejercer la profesión, la antigüedad en el ejercicio 

docente denota que los contenidos que trabajan en clase 

están soportados por un proceso de más de 10 años, al 

tiempo que la experiencia educativa es asociada al 

manejo de la disciplina intelectual y del cuerpo en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, “la disciplina en 

el acto de leer, de escribir y leer, en el de enseñar y 

aprender, en el proceso placentero pero difícil de 

conocer” (Freire 1994, p.141). Estos resultados guardan 

relación con los trabajos de Francis (2011) que 

evidencia como se estructura el conocimiento de 

pedagógico en la comunidad docente en la Universidad 

de Stanford y la Fundación Carnigie.  

Por otro lado, durante el desarrollo de las sesiones de 

trabajo, se evidencia disposición para el aprendizaje 

indicativo de la apertura constante por el conocer qué 

requiere el uso de TAC para la educación.  El 

conocimiento pedagógico guarda relación con los 

métodos de enseñanza y aprendizaje que trabaja el 

maestro en el aula, pues al indagar por las estrategias 

que utilizan los docentes con mayor frecuencia en las 

clases se encontró lo siguiente en la Figura 5.  

Las estrategias de enseñanza más utilizados están 

relacionadas con el desarrollo de talleres, clases 

magistrales, aprendizaje basado en 

problemas/proyectos, exposiciones, entre otros. Si bien 

estas estrategias se pueden enmarcar en la tradición 

didáctica, la acción educativa soportada en el 

conocimiento pedagógico le permite al docente 

“detectar una dificultad o una posibilidad de 

aprendizaje, permite reorganizar el avance de una 

secuencia, mientras que los resultados de una actividad 

de aprendizaje, los productos, trabajos o tareas que el 

alumno realiza constituyen elementos de evaluación” 

(Díaz, 2013). En este proceso, los participantes indican 

que las estrategias implementadas obedecen a contextos 

análogos y digitales en donde se presenta la posibilidad 

del trabajo colaborativo y autónomo en el proceso de 

enseñanza. 

 
Figura 5. Estrategias de enseñanza 

 

Conocimiento de contenido 

En relación con este conocimiento, se indagó acerca de 

la naturaleza de las asignaturas que los docentes 

imparten, la disposición para preparar las clases y la 

frecuencia en la cual actualizan los contenidos de las 

asignaturas. Para este estudio, resalta la pregunta ¿Las 

asignaturas que imparte son de su conocimiento y 

experticia? Lo anterior, como una posibilidad de 

reconocer la relación entre el conocimiento pedagógico 

(experiencia docente y métodos de enseñanza) y el 

conocimiento de contenido de las asignaturas que 

imparte, ver Figura 6.  
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Figura 6. Conocimiento y experticia de las asignaturas 

 

El gráfico anterior, permite interpretar que, con un 

porcentaje de 96,4%, los docentes imparten asignaturas 

de acuerdo con la formación y conocimientos 

adquiridos, este aspecto resulta positivo a la hora de 

pensar en la mediación tecnológica y la posibilidad de 

articular el Pedagogical Content Knowledge (PCK) en 

la práctica docente. En complemento, el desarrollo de 

los contenidos implica reconocer la importancia de los 

momentos de la práctica docente como espacios para 

identificar, trabajar, valorar la información vieja y nueva 

que gira en torno a la dinámica de aula, ¨las actividades 

de apertura (enfocadas a la identificación de los 

conocimientos previos), de desarrollo de los contenidos 

y de cierre (evaluación y reflexión sobre lo aprendido) 

son parte integral del proceso” (docente participante). 

Este tipo de afirmaciones denotan conocimiento frente 

al alcance pedagógico de la acción educativa para 

trabajar la motivación de los y las estudiantes, "la 

educación ha tendido a obviar las experiencias y los 

conocimientos de los estudiantes que son básicos para 

la motivación y aprendizaje" (Freire, 1994). El 

Pedagogical Content Knowledge (PCK) propuesto en el 

modelo TPACK expresa las relaciones entre 

conocimientos, modelos, teorías y preconceptos propios 

del ejercicio de la práctica docente, al indagar por la 

periodicidad de actualización de los contenidos de las 

asignaturas, ver Figura 7. 

 

 

Figura 7. ¿Cada cuánto actualiza los contenidos de las asignaturas que imparte? 

 

El gráfico anterior evidencia la importancia de 

reconocer la velocidad en los cambios de dinámicas 

sociales y culturales propios de la sociedad de la 

información y el conocimiento. La mediación 

tecnológica de la enseñanza facilita incorporar 

plataformas, recursos, aplicativos, formatos sonoros y 

transmediales que posibilitan nuevas formas de 

interacción, “es fundamental recordar que los 

contenidos del currículo, sobre todo los de 

humanidades, tienen por objetivo desarrollar en los 

La Mayoría de 
veces
96,4%

Algunas veces
3,6%

La Mayoría de veces Algunas veces Casi nunca

Una vez por 
semestre

96,4%

Una vez por año
3,6%

Una vez por semestre Una vez por año

Cada clase
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individuos la capacidad de interpretar los hechos que 

acontecen y que suceden en el mundo presente de forma 

crítica y valorativa” (Cantillo et al, 2012, p,8). Al tiempo 

los maestros y maestras toman distancia de la acción 

pedagógica y reflexionan sobre la misma, esto incluye 

actualizar contenidos y estrategias didácticas en virtud 

de los fenómenos sociales actuales, todo ello conlleva el 

ejercicio de la práctica reflexiva (Perrenoud, 2007). 

 

Conocimiento tecnológico 

Con relación a este conocimiento, el cuestionario indagó 

por varios aspectos propios de la sociedad de la 

información y el conocimiento, en particular el uso de 

dispositivos móviles en el aula el cual permite reconocer 

la disposición de los docentes en incorporar tecnología 

a su práctica docente.  

A la pregunta ¿Permite que sus estudiantes utilicen el 

dispositivo móvil durante el desarrollo de la clase?, se 

encontraron los siguientes resultados en la Figura 8. 

 

Figura 8. Uso de dispositivos móviles en el aula 

Al revisar el gráfico anterior, se encuentra que un 85,7% 

de los docentes permite el uso de dispositivos móviles 

en el aula, este porcentaje facilita la incorporación del 

conocimiento tecnológico al concebir a la tecnología 

como una herramienta de mediación de la enseñanza y 

el aprendizaje. El aprendizaje móvil constituye una 

tendencia educativa en crecimiento, el portal 

EDUTOPIA tiene múltiples reseñas de la importancia 

pedagógica de incluir dispositivos móviles para el 

aprendizaje al tiempo que la Fundación Telefónica creó 

la guía Mobile Learning para facilitar la divulgación de 

experiencias educativas en diferentes territorios, todo 

ello advierte la necesidad de generar espacios para 

reducir la brecha digital en la comunidad educativa, “el 

nuevo alfabetismo, más allá́ del texto y la imagen, 

consiste en saber “navegar” en la información” (Kent, 

2001). 

Al indagar por los aplicativos, herramientas y 

plataformas digitales utilizadas por los docentes, se 

encuentra un amplio abanico de posibilidades asociadas 

a campos de conocimiento específico o transversales 

para el desarrollo, evaluación y cierre de la práctica 

docente. 

Al revisar las herramientas y aplicativos con mayor uso 

por parte de los maestros, se encuentra con mayor 

frecuencia Blackboard, este resultado denota el uso de 

plataformas educativas institucionales para apoyar la 

práctica docente; seguido, se presentan aplicativos 

como Kahoot, Canva, Youtube Instagram y Dropbox, 

estas herramientas permiten la posibilidad de articular 

conocimientos. El modelo TPACK plantea el 

Technological Content Knowledge (TCK) como el 

espacio en que convergen el uso de tecnología para la 

mediación de la enseñanza y el aprendizaje, las 

herramientas mencionadas permiten aplicar estrategias 

de gamificación, aula invertida, entre otras tendencias 

educativas para la educación superior (Horizont Report, 

2010), el uso del audiovisual como una característica de 

consumo mediático en redes sociales en las 

denominadas generaciones digitales constituyen una 

posibilidad de articular dimensiones sociales al contexto 

educativo. 

El siguiente gráfico evidencia la recurrencia de las 

tecnologías digitales utilizadas, en Figura 9. 

 

Figura 9. Aplicativos utilizados para la enseñanza 

 

Sí
85,7%

No
14,3%
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Finalmente, al revisar los contenidos propuestos en el 

modelo TPACK se encuentran nuevas relaciones 

presentes en Technological Pedagogical Knowledge 

(TPK), Pedagogical Content Knowledge (PCK) y 

Technological Content Knowledge (TCK), esta relación 

entre conocimientos permite que la práctica docente 

incorpore diferentes aspectos tecnológicos, pedagógicos 

y de contenido a la hora trabajar la enseñanza. Estos 

conocimientos previos se articulan con los contenidos 

trabajados en el curso “Recursos análogos y digitales 

para la enseñanza”, como una posibilidad creativa que 

permite estructurar y desarrollar recursos digitales con 

intenciones pedagógicas acordes con las asignaturas 

trabajadas, ello conlleva constituir ambientes virtuales 

de aprendizaje como puesta pedagógica para expandir 

las estrategias de enseñanza, Castañeda y Adell (2013) 

conciben el Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) 

como “el conjunto de herramientas, fuentes de 

información, conexiones y actividades que cada persona 

utiliza de forma asidua para aprender” (p. 23). 

A continuación, se presenta un ejemplo en la Figura 10, 

de los contenidos creados por los maestros a lo largo del 

curso, los cuales permiten reconocer la aplicación de los 

conocimientos pedagógicos y tecnológicos 

desarrollados para adaptar dichos contenidos de las 

asignaturas a los interés y consumos de las generaciones 

digitales. 

 
Fuente: Recurso digital maestra participante, 
plataforma H5P 

Figura 10. Ejemplo recurso educativo digital 

A partir de lo anterior, cobra relevancia retomar los 

planteamientos del modelo TPACK que indica que la 

planificación docente debe reconocer las necesidades de 

los estudiantes para así identificar las herramientas 

pertinentes en el trabajo de los contenidos curriculares. 

Cuando la planificación docente incorpora los 

conocimientos pedagógicos, tecnológicos y de 

contenido, permite incorporar las características de 

contexto como un elemento que facilita integrar nuevos 

formatos, narrativas y formas de interactuar con el 

saber; para ello resulta necesario tener en cuenta que no 

se debe caer en tecnocentrismos tales como la 

explicación de la relación de conocimiento, pues todos 

los conocimientos adquiridos deben compensar su 

acción en relación con las necesidades de los docentes y 

el interés de los estudiantes (Harris y Hofer, 2009). 

4. CONCLUSIONES 

El proceso realizado reivindica la noción de 

competencia digital en la comunidad docente como 

una posibilidad de expandir su práctica al incorporar 

estrategias, recursos y herramientas digitales para el 

trabajo con los estudiantes. Ahora bien, el desarrollo 

de competencias digitales permite flexibilizar las 

relaciones entre los maestros y los estudiantes al 

generar nuevas formas de abordar los fenómenos 

sociales y culturales en el aula, “hacer ver las 

problemáticas, las oportunidades y los retos para dar 

algunas soluciones posibles” (docente participante), 

el acto de imaginar se suscita por la condición de 

carencia que asumen los maestros como un reto 

formativo contante frente a los cambios 

generacionales para la transformación educativa 

(Freire, 1994).  

Por otro lado, la noción de alfabetización desborda los 

escenarios análogos y permite incorporar dinámicas de 

convergencia mediática para la enseñanza, como 

menciona Scolari (2016) “La vida social de los niños, 

preadolescentes y adolescentes se basa y construye a 

partir de un conjunto de tecnologías digitales desde las 

redes sociales hasta los dispositivos móviles que se 

encuentra a menudo a una distancia sideral de los 

protocolos educativos de las escuelas a las que 

concurren” (p. 2).  Esta realidad debe permitir que la 

competencia digital se incorpore en los procesos 

formativos de los maestros al considerarlo como un 

elemento transversal para expandir la práctica docente 

y fomentar usos culturales de la tecnología que superen 

el uso instrumental en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje.  

El curso “Recursos análogos y digitales para la 

enseñanza” se ha constituido como un espacio para la 

exploración de los conocimientos pedagógicos, 

tecnológicos y de contenido que traen los maestros para 

que en la interacción con otros y el compartir saberes 

disciplinares se generen comunidades de aprendizaje 

para flexibilizar y adaptar la práctica docente en la 

educación superior. El modelo TPACK constituye una 

referencia para identificar la relación entre 

conocimientos, pero sobre todo para identificar que la 

formación de competencias digitales no se ha dado en 

mayor medida en espacios instituciones, sino que el 

desarrollo del conocimiento tecnológico se da por fuera 

de entornos formales y esto requiere revisar los planes 

de formación y actualización docente (Cobo y Moravec, 

2011). Lo anterior, ratifica la pertinencia de estructurar 

espacios para el intercambio disciplinar y de contenido 

con el objeto de formar maestros que transforman la 

realidad educativa al adaptar acciones visibles e 

invisibles de la acción educativa, “las características que 

hacen que un docente sea exitoso no son observables y 

resultan difíciles de medir” (BID, 2012). Finalmente, la 

competencia digital habilita la adaptación de la práctica 

docente al permitir el desarrollo de otras competencias 

propuestas en el proyecto Tuning referidas al saber 

hacer,  en relación con el modelo TPACK, el 
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conocimiento de contenido y disciplinar resaltan sobre 

el conocimiento tecnológico a la hora planear la práctica 

educativa; el desarrollo formativo del conocimiento 

tecnológico se propicia a partir del trabajo colaborativo 

y autónomo del curso como una posibilidad para 

trabajar la imaginación y la creatividad para generar una 

escuela progresiva, democrática, alegre entre el cuerpo 

consciente y el mundo (Freire, 1994).  
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