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RESUMEN:
En el artículo se presenta una revisión bibliográfica de las investigaciones más recientes en
relación al uso de las TIC en la educación. Se inicia con el informe Horizon 2017, se revisa
el papel de las competencias docentes en la Universidad del Siglo XXI y un repaso a la
teoría de los PLE. Además se analiza la realidad de la universidad ecuatoriana en el uso de
TIC. Se concluye con la idea de plantear adecuada estrategia orientada a dicho objetivo.
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ABSTRACT:
The article presents a literature review of recent research concerning the use of ICT in
education. It starts with the Horizon 2017 report, review of the role of the teaching skills in
the University of the 21st century and a review of the theory of the PLE. Also examines the
reality of the Ecuadorian University on the use of ICT. It concludes with the idea raise
adequate strategy aimed at this objective.
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1. Introducción
En los actuales momentos, está cerca el final de la segunda década del Siglo XXI y en la llamada Educación Superior o Educación Universitaria, aún
persiste la discusión sobre la conveniencia o no de usar herramientas tecnológicas y digitales en el proceso educativo.
Resulta innegable, los múltiples beneficios que han recibido diferentes educandos cuyos docentes han comenzado a hacer uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) para complementar el proceso educativo. Se han escrito ya muchos artículos al respecto pero aún existen
docentes que se resisten a actualizarse en el uso de tales herramientas. La universidad ecuatoriana y en particular la Universidad de Guayaquil está
viviendo un cambio total del paradigma educativo como lo mencionan (Lalangui Pereira & Valarezo Castro, 2017).
El presente artículo emplea como estrategia metodológica un método interpretativo con procedimientos basados en el análisis de contenido, revisión
bibliográfica actualizada y con la interpretación de los autores, se busca determinar supuestos teóricos orientados a la aplicación de tecnología para
ayuda de los docentes en un proceso de capacitación de manejo de TIC en la educación.

2. Metodología
Para el presente artículo se ha realizado una revisión a la literatura más reciente, se emplearon diferentes fuentes documentales científicas encontradas
en la Internet. Se emplearon los términos de búsqueda: “TIC en la educación superior”, UNESCO + TIC, PLE, “educación superior” + Ecuador.
El trabajo es una revisión descriptiva que proporciona al lector una actualización sobre el uso de las TIC en el contexto de la Educación Superior en
especial un enfoque a la Universidad de Guayaquil.

3. Resultados

3.1. Un breve resumen del informe Horizon 2017
En el resumen ejecutivo (página 2) del informe “NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition” (2017-nmc-horizon-report-he-EN.pdf, 2017) se
presenta los principales desafíos para los próximos cinco años en el campo tecnológico educativo. "Las seis tendencias clave, seis desafíos significativos
y seis desarrollos importantes en la tecnología educativa perfilados en este informe están a punto de crear un impacto en la enseñanza, el aprendizaje
y la investigación creativa en la educación superior” (ob. cit.). Además en la Tabla 1 se presenta un resumen de “…diez aspectos destacados abarcan el
panorama completo de los temas del cambio educativo que están a la base de los 18 elementos…” (ob. cit.)

Tabla 1
Diez aspectos destacados en Informe Horizon 2017

N° Enunciado Descripción

1 El avance de los enfoques de aprendizaje
progresivo requiere una transformación
cultural

Las instituciones deben promover el intercambio de ideas
y buscar modelos de éxito premiando la innovación
didáctica en beneficio de los estudiantes

2 Se necesitan habilidades del mundo real
para reforzar la empleabilidad y el
desarrollo del lugar de trabajo

Aspiración de muchos estudiantes es tener un empleo
remunerado para lo cual es necesario que las
instituciones ofrezcan experiencias como parte de una
formación basada en habilidades integrando tecnología de
manera significativa.

3 La colaboración es la clave para soluciones
efectivas graduadas

Tanto educadores como las instituciones deben de
aprender uno del otro mediante elementos como grupos
multidisciplinarios y redes sociales

4 A pesar de la proliferación de la tecnología y
los materiales de aprendizaje online, el
acceso sigue siendo desigual

Aún hay obstáculos por estatus socio-económico, raza,
etnia, género, preferencia sexual. Acceso a Internet
desigual
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5 Se necesitan procesos para evaluar
habilidades matizadas a nivel personal

Factores como el enfoque en la medición del aprendizaje
han permitido la toma de decisiones institucionales  a la
par de una personalización del aprendizaje pero también
se deben considerar otras aspectos como son la
adquisición de habilidades profesionales, competencias,
creatividad y pensamiento crítico

6 La fluidez en ámbito digital va más allá de
entender cómo usar la tecnología

No todo es obtener habilidades tecnológicas, se requiere
de una comprensión de los entornos digitales procurando
una adaptación intuitiva a los nuevos contextos

7 La integración de los aprendizajes online,
móvil y blended es inevitable

Las instituciones deben tener estrategias sólidas para
integrarse a estos enfoques, considerados como
estándares, caso contrario no podrán sobrevivir.

8 Los ecosistemas de aprendizaje deben ser
lo suficientemente ágiles como para apoyar
las prácticas del futuro

Sin perder el enfoque pedagógico, se deben mezclar ato
el contenido abierto y las aplicaciones educativas de una
manera única y convincente

9 La educación superior es una incubadora
para desarrollar ordenadores más intuitivos

El desarrollo de la inteligencia artificial y de nuevas
interfaces naturales para el usuario, sumado a las
universidades diseñando algoritmos de aprendizaje
automático y dispositivos táctiles mejoran la interacción
humana.

10 El aprendizaje permanente es el alma de la
educación superior

Las instituciones deben priorizar y reconocer el
aprendizaje continuo -tanto formal como informal- para
sus docentes, personal y estudiantes.

Fuente: NMC Horizon Report: 2017 Higher Education Edition
Elaboración: Ing. Juan Sánchez Holguín, Msc.

 
Como el lector podrá percatarse, los aspectos 4, 6 y 7 no pierden el enfoque hacia el uso de la tecnología en la educación, pero en el informe se deja
constancia del fin de las instituciones de educación es el aprendizaje permanente (aspecto 10).

3.2. La competencia docente en el siglo XXI 
Este tema es de vital importancia para poder continuar con el presente documento. Ya la UNESCO en el año 2009 comienza a poner la alerta en este
campo al expresar que:
“…hace hincapié en que no es suficiente para los profesores las habilidades TIC y poder enseñar a sus estudiantes. Los maestros necesitan ser capaces
de ayudar a los estudiantes colaboración, solución de problemas, creativo los alumnos a través del uso de las TIC para que sean ciudadanos efectivos y
miembros de la fuerza de trabajo.” (UNESCO, 2009).
La figura 1 muestra la propuesta de la UNESCO realizada hace casi una década, propuesta que el lector podrá analizar y darse cuenta no ha perdido
aún vigencia.

Figura 1
Indicadores de TIC en Educación – Objetivos de la clasificación (UNESCO, 2009)

Reconocidos autores como Linda Castañeda, Jordi Adell, Lucía Malbernat y María Paz Prendes entre muchos otros, mantienen una línea de investigación
dedicada a este tema tan delicado para la sociedad actual. Los autores citados concuerdan en la necesidad que los docentes tengan conocimientos de
los contenidos de sus asignaturas complementando con conocimientos de pedagogía y sepan usar la tecnología.
La propuesta de (Castañeda, Esteve, & Adell, 2018) parte de un análisis de diferentes propuestas de modelos institucionales en los cuales se abordan
aspectos tales como el uso de las TIC y la capacidad de generación de contenidos digitales, esto en el campo tecnológico, sin descuidar otros aspectos
como la ética del docente. Así por ejemplo, las competencias  propuestas por Comisión Europea del año 2017 (DigCompuEdu), pese a ser considerada
como muy reciente para ser analizada a profundidad, se destacan tres aspectos:

1. En manejo de información, un compromiso profesional de gestión de datos
2. En metodologías, se propone una pedagogía digital con evaluación digital
3. Capacidades de generación de contenido digital (recursos digitales)
4. Continuo desarrollo profesional digital del docente
Basados en el análisis previamente mencionado, los autores citados nos proponen el esquema de competencias integrales para los docentes en un
mundo digital, mostrado en la figura 2. Cabe mencionar que los citados autores indican que esta es una primera aproximación y el modelo debe ser
aún analizado y probablemente mejorar su enfoque.

Figura 2
Modelo de Competencia Docente Integral en el mundo digital. (Esteve, Castañeda y Adell, 2018)



Complementado lo anterior, (Prendes Espinoza, Gutiérrez Porlán, & Martínez Sánchez, 2018) proponen partiendo del hecho de que “Las universidades
tienen una responsabilidad con la sociedad, especialmente las universidades públicas por estar financiadas mayormente con fondos públicos” que el
profesorado sea un verdadero agente de cambio en una constante interacción con las TIC y por ello la necesidad de una competencia digital sólida en
los docentes.
Los autores citados complementan sus aseveraciones con la propuesta del Horizon Report del 2017 que plantea la necesidad de los docentes de tener
muy presente el impacto que puede producir el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, y por ello manifiestan “… la introducción de TIC
es una gran preocupación de los responsables y los gestores universitarios, llegando incluso algunos de ellos a identificar el concepto de innovación
educativa con el concepto de innovación con TIC.”
Los autores citados resumen su propuesta en la figura 3 la misma que nos presente un esquema de competencias para el ciudadano, producto del
análisis de los modelos propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y por el Instituto de Tecnologías
Educativas (ITE) de España.

Figura 3
Competencias del ciudadano del siglo XXI, a partir de OCDE (2005) 

e ITE (2010). Fuente: Prendes, Gutiérrez y Martínez, 2018

Para Lucía Malbernat es importante el proceso de capacitación docente, lo cual demuestra en su investigación que permitió generar un esquema de
capacitación en TIC para los docentes de la Universidad de La Plata (Argentina) sus propuestas son producto de varios años de análisis partiendo desde
lo más básico (Malbernat, Lucia Rosario, 2011) pasando por diferentes etapas (Malbernat, Lucia Rosario, 2012) hasta lograr un resultado aplicable en la
realidad de su entorno (Malbernat, 2014) y (Malbernat & Negrette, 2016).
Partiendo de estos estudios, (Sanchez Holguín, Febles Rodriguez, & Colomé, 2016) plantea un esquema similar para ser aplicado en la Universidad de
Guayaquil pero es necesario por parte de las autoridades competentes de dicha universidad, profundizar en las implicaciones sociales al interior de la
universidad.

3.3. Los entornos personales de aprendizaje
El denominado Entorno Personal de Aprendizaje conocidos por sus siglas en inglés como PLE (Personal Learning Environment) es un concepto que
surge a mediados de la década pasada y ha adquirido auge en la actualidad. Para (Castañeda & Adell, 2013), el PLE es más la manera como
aprendemos empleando los medios de los que disponemos. Algo que se debe tener muy presente es que el PLE no es simple una solución de software.
Va más allá de eso.
El PLE como concepto a criterio de los autores citados es “… el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada
persona utiliza de forma asidua para aprender” (Castañeda Quintero & Adell Segura, 2011). En base a esta definición se puede tener dos puntos de
vista sobre los PLE: un enfoque tecnológico y un enfoque pedagógico. Los mismos autores nos advierten que no se puede concebir un PLE sin tener
presente ambos enfoques.
Los autores citados proponen que un PLE para ser considerado como tal debe cumplir necesariamente con los siguientes componentes y estrategias: de
lectura, reflexión y de relación. Dichos componentes y estrategias están resumidos en la tabla #2 y graficadas en la figura #4.

Tabla 2
Componentes de un PLE

Herramientas y Estrategias Componente

De lectura Las diferentes fuentes de información a las que la persona
accede y que ofrecen dicha información en forma de objeto o
artefacto, puede ser físico o digital

De reflexión Los entornos o servicios en los que la persona puede



transformar la información (sitios donde escribir, comentar,
analizar, recrear, publicar)

De relación Entornos donde la persona se relaciona con otras personas
de/con las que aprende

 Fuente: Castañeda, L. y Adell, J. (2013). La anatomía de los PLEs (2013)
Elaboración: Ing. Juan Sánchez Holguín, Msc.

-----

Figura 4
Componentes de un PLE

Fuente: La anatomía de los PLEs (Castañeda & Adell, 2013)

Para (Salinas, 2013) es “…adecuado situar a los entornos personales de aprendizaje en la intersección entre el aprendizaje formal y el informal, como
un sistema bisagra donde integrar …” las enseñanzas formales de la institución educativa junto con el entorno informal que ofrecen las redes sociales y
comunidades de índole virtual. Para el autor citado, de esta unión resultan las Redes Personales de Conocimiento.
En este punto los autores desean agregar la experiencia de los investigadores (Marín, Lizana, & Salinas, 2013) quienes plantean un estudio realizado
con 35 estudiantes de la asignatura “Gestión del Conocimiento y Aprendizaje en Red” del último año del Grado en Pedagogía en la Universidad de las
Islas Baleares (curso académico 2012/2013). El trabajo inicial consistía en conocer los elementos que forman parte del PLE de los alumnos. Se temó en
consideración las funciones de descritas anteriormente propuestas por Adell y Castañeda (gestión de la información, generación de contenidos y
conexión con otros).
Los principales elementos comunes resultados de esta investigación fueron el uso de determinadas herramientas de gestión de información tales como
navegadores web (28%), buscadores (11%), almacenamiento de archivos (3%) entre otras; elementos de comunicación con otras personas, como por
ejemplo redes sociales (29%), los entornos virtuales institucionales (23%), las herramientas de comunicación asíncrona (emails y foros, 19%) y de
comunicación síncrona (mensajería instantánea, 29%). Lo cual son resultados similares a los obtenidos en otras universidades a nivel mundial.
Cabe mencionar que esta investigación en un posterior artículo (Marín, Lizana, & Salinas, 2014), entrega resultados interesantes por ejemplo: En el
caso de las herramientas de gestión de la información, se mantuvieron los elementos más repetidos (navegadores web, buscadores y organizadores de
la información), con una baja aparición de herramientas como los gestores de referencias bibliográficas.
Respecto a las herramientas de conexión con otros, nuevamente quedan en las primeras posiciones las redes sociales, los entornos institucionales, las
herramientas de comunicación asíncrona y síncrona. Lo Destacable es el aumento en la diversidad de redes sociales además de la aparición de
herramientas para compartir y editar imágenes (Instagram) y los organizadores personales como Netvibes.
En cuanto a herramientas de generación de contenidos se refiere, también hay estabilidad: en primeros puestos están las suites ofimáticas offline, las
herramientas de mapas conceptuales, las de creación de presentaciones visuales online y las de editar y compartir imágenes.
Así mismo, (Herández Romero, López Meneses, Marín, & Sarasola, 2017) comentan las implicaciones afectivas de la comunicación en línea, eje central
tecnológico para el funcionamiento de las plataformas PLE al manifestar: “…todo profesor ha aprendido de manera intuitiva a identificar las diferencias
afectivas individuales de los estudiantes; sin embargo, esto no es posible en ambientes virtuales debido a que la comunicación asincrónica no permite
establecer esta interacción cara a cara …” por ello se recomienda trabajar mucho en la motivación y la autoestima del alumno para generar una mejor
empatía entre el docente y el estudiante.

3.4. El uso de los PLE en la universidad ecuatoriana
Si bien en cierto como menciona (Humanante Ramos, García-Peñalvo, Conde González, & Velasco-Silva, 2015), los sistemas de gestión de aprendizaje
o LMS (Learning Management Systems) están presentes en casi todas las universidades del Ecuador (especialmente las privadas y las Escuelas
Politécnicas), “…la mayoría de cursos diseñados en estas plataformas se realizan de acuerdo a un plan de estudios predeterminado, el cual es el mismo
para todos los estudiantes sin tomar en consideración las diferentes aptitudes, estilos y necesidades de aprendizaje, por lo que los estudiantes realizan
una buena parte de sus actividades académicas fuera de estos entornos institucionales …” dejando de lado muchas veces la posibilidad de contar con el
uso de herramientas y tecnologías modernas.
Si bien es cierto, el autor mencionado presenta una realidad que poco ha cambiado en los recientes años, también es cierto que su planteamiento va
un poco más allá cuando en otro trabajo menciona: “A futuro resulta importante continuar con más experimentaciones especialmente en colectivos
educativos pertenecientes a contextos geográficos distintos, cuyas valoraciones permitirán establecer generalizaciones replicables por la comunidad
científica y académica.” (Humanante Ramos, García Peñalvo, & Conde-González, 2016)
Todo el recorrido que se ha seguido en el presente artículo está dirigido a enfocar la situación actual de la Universidad de Guayaquil en el uso de la
tecnología en el campo educativo. Ya en un anterior trabajo (Sánchez Holguín, Colomé, & Febles Rodriguez, 2017), demuestran la necesidad de
capacitar al docente de la Universidad de Guayaquil en el uso de tecnología. Fundamentados en lo expuesto hasta este momento en el presente
documento, se realizó un primer desarrollo de un sistema tipo PLE (tesis de grado) orientado solo para las aplicaciones usadas en la Universidad de
Guayaquil con el objetivo de ayudar a los docentes en su familiarización con el uso de TIC, obteniendo resultados muy positivos. (Torres Soledispa, Villa
Martínez, & Sánchez Holguín, 2017)

4. Conclusiones
Una vez realizado el actual recorrido por documentación de actualidad, nuevamente se destaca la necesidad de la capacitación en herramientas TIC
para los docentes de todo nivel educativo, en especial a los docentes universitarios.
La Universidad de Guayaquil no puede ser la excepción en el contexto analizado. El uso y aplicación de los PLE como parte de la formación del docente



es un requerimiento de actualidad, viable según ponen de manifiesto los estudios realizados por los autores del presente artículo.
Las autoridades de la Universidad de Guayaquil deben esbozar un plan estratégico de alfabetización digital que no sea impuesto de manera obligatoria
drástica para evitar el rechazo por parte de ciertos docentes; más bien, debe ser una migración ordenada y sistemática para garantizar la adopción de
nuevas prácticas basadas en TIC y el uso de los PLE por parte de los docentes debe ser uno de los puntos iniciales de dicha estrategia.
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