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Resumen

Los intereses filosóficos-epistemológi-
cos, especulativos y prácticos de una 
Educación Hibrida (E.H.) constituyen los 
marcos epistémicos y no epistémicos, 
para diseñar e implementar una ense-
ñanza digital continua de adaptación a 
los nuevos tiempos pospandémicos. Ello 
se traduce en un (nuevo) pensamiento 
y lenguaje que sostienen los conceptos 
usados y las prácticas pedagógicas rea-
les. 

Una propuesta exploradora de una E.H. 
en el contexto de la educación continua 
representa un giro epistemológico, una 
reconfiguración de los pensamientos y 
de las acciones de/en interacción digital, 
en una mezcla con lo físico. La inteligen-
cia artificial, aplicable a todas las áreas 
de conocimiento, debería extender el 
pensamiento a una educación continua, 
ubicua, conectiva, atravesada por una 
perspectiva analítico-crítica y de inter-
vención creativa. La formación de pro-
fesionales en general y de la educación 
poseen un rol central.
Se brindan señalamientos más que con-
clusiones definitivas. 

Palabras Clave

Educación continua. Educación hibri-
da. Adaptación. Marcos epistémicos, no 
epistémicos, trans-epistémicos. Abduc-
ción. Educación superior.

UNA EDUCACIÓN 
CONTINUA HÍBRIDA 

ADAPTATIVA

PARA LOS TIEMPOS 
DE POSPANDEMIA Y 

MÁS ALLÁ
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Abstract

The philosophical - epistemological, 
speculative and practical interests of 
a Hybrid Education (H.E.) are the epis-
temic and non-epistemic frameworks 
to design and implementation a digital 
continuous teaching, for an adaptation 
process to the new post pandemic times. 
This is transferred to minds and langua-
ges as pillars of the pedagogical concepts 
and practices used.
 
An exploration of a H.E. in the context of 
a continuous education programs repre-
sents an epistemological turn, a re-ar-
chitecture of thoughts and actions in a 
digital and physic mix. Related to that, 
the artificial intelligence should extend 
the abductive method. This is an aim for 
a continuous, connective, of a H.E. cros-
sed by an analytic-critical and creative 
perspectives. 
The training of professionals in general 
and education play a central role.
Indications are given rather than defini-
tive conclusions.

Keywords

Educación continua. Educación hibri-
da. Adaptación. Marcos epistémicos, no 
epistémicos, trans-epistémicos. Abduc-
ción. Educación superior.

AN ADAPTIVE 
HYBRID 

CONTINUING

 EDUCATION FOR 
POST-PANDEMIC 

TIMES AND BEYOND
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Introducción

El desafío que las personas tratan de 
realizar, y/o deberían realizar, para 
estos tiempos de entera impredecibi-
lidad, con cambios impensados, agu-
dizados por una pandemia—post-pan-
demia, entre otros factores que ya 
estaban presentes— obliga a repensar 
los marcos epistémicos y no epistémi-
cos, para diseñar e implementar una 
enseñanza digital híbrida continua de 
adaptación a esta nueva época y las 
que vendrán, de características desco-
nocidas.

Las ideas y conceptos de los sujetos, 
como resultante de las experiencias 
de aprendizaje mediado por el lengua-
je y los diversos códigos simbólicos, 
conforman y reflejan los pensamien-
tos existentes. En este contexto remi-
ten a reinventar nuevas categorías de 
interpretación procesadas para/en la 
acción, frente a muchas anteriores ya 
fracasadas.

Imaginar propuestas/programas for-
mativos de educación continua, de 
variables intervinientes humanas y 
no humanas digitales, virtuales y/o en 
una mezcla con lo físico —mediante 
objetos de diseño de inteligencia artifi-
cial, y demás— apuntan a un giro epis-
temológico, como una re-arquitectura 
de las ideas educativas filosófico- epis-
temológicas, especulativas y prácticas, 
de una Educación Hibrida (E.H.).

Ello se traduce en un nuevo pensa-
miento y lenguaje (diario y académico) 
que sostienen los conceptos usados y 
las prácticas pedagógicas implemen-
tadas, a ser analizados, más aun mo-

vilizados con el coronavirus para re-
flexiones meticulosas, ya propuesto 
por múltiples aportes.

La educación superior necesita repen-
sar marcos epistémicos y no episté-
micos aterrizados, inscriptos en una 
perspectiva histórico-social concreta, 
situada y distribuida. Postura que se 
evidencia —por correlaciones de efec-
to acumulativo- evolutivo (¿o involuti-
vo?)— en las fuerzas (inestables y aza-
rosas) de los cambios socio-políticos, 
económicos, culturales y tecnológicos 
que ocurren y ocurrirán dada la increí-
ble aceleración tecnológica.

Dichos cambios contribuyen una ve-
rificable desorganización económica 
y social, (y/o en proceso) de inciertas 
reestructuraciones de la naturaleza y 
la vida humana, de la sociedad, la cul-
tura y la educación, los perfiles insti-
tucionales y los valores, y otros. Que 
muestran a veces, adaptaciones alea-
torias para enfrentar dudas, que se 
cree que con la enseñanza del método 
abductivo, podría alcanzar enfoques 
más comprehensivos de los fenóme-
nos y procesos sociales y culturales, y 
por ende, educativos.

Desarrollo

1. Contextualización

Los cambios culturales y tecnológi-
cos resultan veloces e impredecibles. 
La realidad sociocultural, a veintiún 
años largos del siglo XXI, se halla re-
presentada por la sociedad de la big 
data, la cultura del software, la explo-
sión de las redes sociales digitales de 
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aplicaciones diversas, el desarrollo de 
la transmediática, la inteligencia arti-
ficial (Eaton, Koenig, Schulz, Maurelli, 
Lee, Eckroth, Williams, 2018), la robóti-
ca, y demás. 

Sin embargo, de poca resolución de 
conflictos, remoción de mentalidades, 
que generaron severas crisis en todo el 
mundo. Se evidencia una continuación 
de marcos epistémicos y no epistémi-
cos achicados, por el desborde disrup-
tivo principalmente de lo tecnológico. 
Es menester revisar sus pilares y pro-
yecciones, preocupación de la educa-
ción superior.

2. La educación superior

Existen excepciones honrosas en 
cuanto a un revisionismo conceptual 
y metodológico de las configuraciones 
y prácticas académicas, curriculares, 
docentes y organizaciones, evaluativas 
y de investigación, que redundaron en 
la producción de conocimiento.

Por múltiples razones, la universidad, 
encarnó un delivery masivo, —incluso 
con los reproducibles MOOCs, como 
una buena oferta de educación conti-
nua— de cursos superiores que poca 
respuesta a las nuevas necesidades 
individuales, colectivas, ocupaciona-
les, no solo para superar el desperdicio 
de la potencialidad de los estamentos 
educativos superiores, sino para in-
cluir y cuidar los intereses de los usua-
rios desatendidos. 

Por ello concretamente, interesa dis-
cutir: 

A. La potencialidad de producir e 

investigar conocimiento cientí-
fico tecnológico y su sentido de 
equidad, productividad y utilidad 
social; 

B. b. Profundizar la inscripción de la 
universidad en la complejidad de 
la cultura de lo artificial digital, y 
sus proyecciones transepistémi-
cas y transdisciplinarias de inter-
pretación; 

C. c. Resaltar los giros epistemoló-
gicos en los procesos de enseñar 
y aprender, de investigación y 
experimentación de pedagogías 
emergentes y sus correlatos, an-
ticipadoras de cartografías que 
son poco conocidas aun.

Existen deudas de los marcos episté-
micos y no epistémicos que sirvan de 
soporte teórico y metodológico revi-
sado de las concepciones y prácticas 
universitarias vigentes aun. Los aspec-
tos institucionales y organizacionales, 
de docencia, —más allá de la aplica-
ción de las plataformas instrucciona-
les y las herramientas tecnológicas 
de comunicación remota (lo que está 
muy bien)— poco se ha comprometido 
en una revisión del sentido educativo 
de los institutos superiores (Chamo-
rro-Premuzic, Frankiewicz 2019).

Los marcos epistémicos y no epistémi-
cos 

Pensar en términos epistemológicos, 
sobre las diferentes variables de los 
fenómenos y procesos implicados en 
un contexto confuso y ambiguo como 
el actual, es intentar visibilizar una in-
tersección, solapamiento, convergen-
cia y divergencia entre aquellos, que 
buscan explicaciones y horizontes, si 
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se observan a los jóvenes y a la gente 
en general, flotando en silencio en el 
mar existencial de pocas respuestas, 
desde donde, en momentos de crisis, 
se pueden extraer aprendizajes intere-
santes, que significa formar para vol-
verse lo más anti-frágil posible.

Un marco epistémico refiere al susten-
to ideológico transmitido como una vi-
sión de la vida, la sociedad y la cultura. 
Como armazones simbólicos que poco 
analizan racionalmente ideas genera-
les para explicitar e interpretar senti-
dos, de los discursos, textos, procesos, 
de una época. 

Los marcos no epistémicos también 
son supuestos ideológicos encarnados 
en valores, actitudes, creencias, prejui-
cios, costumbres, que “cubren” socioe-
mocional y culturalmente el estilo de 
vida de las personas, instituciones, y 
grupos, y penetran en la interacción 
social (mediadas por tecnologías físi-
cas y virtuales), en la producción, cir-
culación/distribución, apropiación y 
uso de los saberes disciplinarios, tec-
nológicos, populares, y otros: todos ne-
cesarios para una inserción de las per-
sonas y los grupos en la vida cotidiana, 
ocupacional, organizacional, etc. 

Una mezcla generalizada de ambos, de 
profunda penetración pedagógica, ter-
mina, desafortunadamente, por natu-
ralizarse en los procesos de enseñar y 
aprender, en general, sin dilucidación. 

Apoyando positivamente, un avant 
garde epistémico referido a la educa-
ción y la investigación, diversas ruptu-
ras relacionadas a la no adecuación de 
las concepciones y prácticas educati-

vas, ya desvanecidas, consideran que 
no hay más espacio para los principios 
conocidos de comprensión del mundo, 
la vida y la persona. Se requieren otras 
categorías de significación y concre-
ción de la potencialidad socio-cogni-
tiva de reconstrucción. Bienvenido el 
entendimiento de otros enfoques que 
co-enlazan creativas líneas de fuga 
desterritorializadas, que además po-
sibilitan alternativas educativas, con-
tínua a distancia, de aprendizaje vir-
tual e híbrido y demás.

3. Los enfoques seleccionados 
se refieren a una inscripción 
transdisciplinaria de dichos 
marcos

Apunta al concepto de lo transepis-
témico, que incluye lo humano y no 
humano (artificial), lo científico y lo 
no científico, como también abarca ar-
gumentos e intereses “técnicos” como 
“no-técnicos”, que impregnan a casi to-
dos los procesos sociales, los estudios 
superiores, los productos de investiga-
ción, etc., hoy en la cultura digital. 

Se trata de un (incierto pero bienve-
nido) horizonte distinto que redefine 
y ensaya una racionalidad transepis-
témica de posibilidades y consecuen-
cias sociopolíticas y éticas, referida 
entre muchas, a las relaciones de lo 
natural y lo artificial, de la enseñanza 
y el aprendizaje —cara a cara, virtual 
e hibrida— con impacto en los cam-
bios profesionales, ocupacionales de 
la sociedad, del ambiente, y otros, en 
búsqueda de nuevas categorías cul-
turales, expresivas, ambientales, y por 
ende, formativas. 
 



RECLA14

3.1. Un giro epistemológico

Las condiciones de comprender —no 
sin resistencias— un giro epistemo-
lógico y ontológico, interpreta una 
transición posible, especialmente en 
la educación superior, para diseñar 
un espacio de innovación tecnológi-
co-educativa. 

El reconocimiento de la diversidad de 
perspectivas epistemológicas sobre la 
relación entre sujeto y realidad, pro-
pone un giro que explora las distintas 
construcciones de entendimiento de 
cómo se conoce. Ello implica un giro 
lingüístico (“linguistic turn”) por un 
desplazamiento del interés filosófico 
hacia el lenguaje. Se incluyen todos 
los códigos simbólicos digitalizados 
(también el Arte), como mediaciones 
de desarrollo de las funciones superio-
res de pensamiento en la producción 
existencial de sentido y su expresión. 
En realidad se trata más de un giro ac-
titudinal consistente en adoptar y ar-
ticular nuevos enfoques hermenéuti-
cos, interpretativos y comprehensivos. 
 

3.2. El enfoque holista

Alude a contextos complejos interde-
pendientes en línea con la lógica difu-
sa (fuzzy logic) que propone entender 
y operar con incertezas.

3.3. Lo fractal

Llamado “conjunto de Mandelbrot”, 
como modelo potente para explicar 
la realidad: un objeto geométrico que 
repite y aumenta un mismo patrón o 
estructura, con independencia de la 
escala que se use.

3.4. Lo relacional

Corrimiento de la observación fija, 
para comprender las diversas partes 
interconectadas en un todo, condu-
cente a otra racionalidad e entendi-
miento de la identidad humana. 

3.5. Lo recursivo

Capacidad espiralada de repetirse —
no del mismo modo— y aplicarse in-
definidamente desde el pasado, a un 
futuro (incierto) para capturar senti-
dos desde la conciencia presente.

Estos enfoques armonizan una lógi-
ca, que como toda lógica construye, 
formatea, formaliza el pensamiento 
humano, conceptos, teorías, prácticas. 
Estos amplios horizontes interpretati-
vos deberían reconocerse en la curri-
cula con el enfoque de STEM /STEAM.

4. Los STEM y STEAM

Son acrónimos del inglés que repre-
senta las disciplinas de Ciencia, Tecno-
logía, Ingeniería y Matemática (en in-
glés: Science, Technology, Engineering 
and Mathematics), y STEAM, al agre-
gar las Ciencias Naturales y Sociales, 
las Artes, la filosofía y la enseñanza de 
la creatividad, como transversales de 
la educación.

Se pretende no solo curar y actualizar, 
completar y complementar el apren-
dizaje de contenidos científico-tecno-
lógicos sino desarrollar las funciones 
superiores del pensamiento, sobreto-
do el razonamiento abductivo (Velaz-
quez, 2015) que enfrenta dudas, anti-
cipa e intenta verificar hipótesis con 
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flexibilidad, propuesta pedagógica que 
trata de superar lo lineal y repetitivo 
—aunque ello brinde seguridad— más 
durante y poscoronavirus global.

5. La Educación Continua 

Representa una cosmovisión filosófi-
co-educativa interdisciplinaria cuya 
práctica pedagógica —sobretodo de 
nivel superior universitario, física, vir-
tual o hibrida— es fácil percibir en pro-
gramas de formación y capacitación, 
donde interese desarrollar nuevas 
competencias especializadas dentro 
de una nueva ecología social digital.

El aprendizaje continuo supone cam-
bios de óptica, de lógica, mediadas 
hoy por software inteligencia artificial, 
equipos y estrategias tecnológico edu-
cativas vinculadas a la hibridez y cada 
vez más, a la virtualización de fenó-
menos y procesos educativos, sin ol-
vidarse de una existente inequitativa 
conectividad de poblaciones sociales y 
estudiantiles. 

Una digresión.
La educación continua y educación 
permanente, si bien se usan en sino-
nimia, se diferencian para contextua-
lizar la práctica educativa de apoyar 
los dos sentidos educativos: extraer de 
adentro “exducere” y guiar u orientar, 
“educare”, respectivamente. 

La educación continua en general es 
una prolongación de los ambientes de 
educación formales y no formales físi-
cos, virtuales o híbridos, que atienden 
a necesidades e intereses de especia-
lización y actualización, de nivel se-
cundario, técnico o superior, pensadas 

para lo que hoy se podría llamar “a lo 
largo de la vida de las personas, (LLL: 
long life learning, o educación conti-
nua). 

La educación permanente capitaliza el 
saber de una sociedad y una cultura, 
local e internacional, para programas 
externa a la formación curricular de 
personas, coherente con las propues-
tas de la educación formal, no formal 
e informal. 

Ambas, pasibles de planificarse de 
modo interconectado, con el compro-
miso de solidaridad y de desarrollo de 
una comunidad, con el trabajo útil y 
socialmente productivo, en y de todas 
las dimensiones humanas. 

6. La Educación Hibrida 

La educación convencional presen-
cial pura ya no posee, para quien sus-
cribe, la capacidad total de reconocer 
criterios formativos cambiantes tan 
velozmente, como es en la contem-
poraneidad. Tampoco, adherir y elegir 
para todas las ofertas educativas, los 
programas on line puros de educación 
remota, o e-learning que no parecen 
ser tan pertinentes.

La educación hibrida parte de otras 
bases, que tal vez, coadyuven a revisar 
y adecuar el proceso comunicacional y 
el pensamiento pedagógico en general, 
a los nuevos tiempos. Podría ser una 
concepción educacional oportuna, 
que alimentaria las fortalezas de las 
estrategias de enseñanza física direc-
ta, y paliar en general, las dificultades 
de satisfacción educativa respecto de 
necesidades o intereses. También de 
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las comunicacionales puramente vir-
tuales, siendo una respuesta flexible y 
adaptativa a las condiciones azarosas 
y de obstáculos temporo-espaciales 
que viven las personas, entre muchas, 
con el distanciamiento social (pandé-
mico) que se vive, o un acceso desigual 
a equipos de comunicación, conteni-
dos, apoyo emocional, y otros. 

La educación hibrida se piensa así, ro-
bustece la dinámica de los procesos 
de enseñar y aprender físicos, dentro 
de un meticuloso, articulado y profe-
sional diseño digital de comunidades 
de aprendizaje, de práctica docente, de 
investigación y de producción de co-
nocimiento, en general y en las redes 
virtuales, etc. 
Se entiende: en manos de diseñadores 
curriculares, instruccionales, de Sis-
temas, profesores/as calificados para 
una armonización y curaduría de con-
tenidos, el liderazgo de la gestión insti-
tucional, la evaluación virtual y semi-
virtual de los aprendizajes, estrategias 
y formatos de enseñanza, y así, de to-
dos los estamentos de una institución 
universitaria, para este caso.

Pero eso no lo da la tecnología, sino de 
quién concibe y diseña la curricula y 
los programas propuestos y, cómo se 
decida utilizarlos, con qué propósitos, 
impactos, y demás. 

7. El proceso de adaptación

Es el estado de ajuste inestable en 
donde el sujeto establece una relación 
de equilibrio (aunque con conflictos) 
en la interacción con su ambiente so-
cial, cultural y ecológico.

Actualmente, abunda una corriente 
de negatividad llamada de “una adap-
tación fuera de ajuste”, que es vivir 
en estado de alarma, o desinterés, in-
dividual, social existentes ya, y otros 
muchos, exacerbados o inéditos, pro-
vocados por las crisis económicas y la-
borales, familiares y personales, de la 
pandemia, y otros.

Una adaptación necesaria implica en 
el presente negociar, procesar y acep-
tar la realidad, no de modo pasivo sino 
de un modo racional, consciente y 
recreador. Es decir, entender con agu-
deza el presente que está sucediendo 
y que nos posibilita y propone. La ac-
ción educativa (convencional, digital, y 
continua) tiene un rol central.

La creatividad, por ende, coadyuva a 
generar planes alternativos a lo que 
sucede y puede hacerse respecto de lo 
que se pensaba acostumbradamente 
a hacer, es decir, crear otra cartografía 
socio-cultural digital para seguir “ha-
ciendo” educación. La flexibilidad hace 
no quedar atrapados y poder despe-
garse (con inteligencia) de las expec-
tativas y planes anteriores —algunos 
rutinarios, o fracasados, otros anacró-
nicos— y percibir otros proponedores, 
con reales aportes. 

Las mediaciones digitales (de la inte-
ligencia artificial de los software, la 
big data procesada, la machine y deep 
learning, etc.) impactan en la vida so-
cial, cultural y educativa, con grandes 
discusiones acerca de la capacidad de 
adaptación y desarrollo genuino de las 
personas a estos escenarios virtuales, 
pero que habrá de ser tenida en cuen-
ta, sin dudas, si se trata de una EC.
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La dificultad de adaptación, frente a 
una ambigüedad, se manifiesta en una 
difícil asunción de la fragilidad, en la 
búsqueda de sentidos, para alcanzar 
un saber que ayude a entender un es-
tar en el mundo y la posible capacidad 
de transformaciones de ese estar, con 
un valor de uso productivo personal y 
social. Ello triplica el esfuerzo de un 
necesario acompañamiento y esclare-
cimientos en la formación de las con-
ciencias y una exteriorización expresi-
va lúcida en acciones comprometidas. 

Referido al aprendizaje físico, virtual 
y/o híbridos continuos y adaptativos, 
una flexibilidad adecuada significa 
que no se trata solo de buscar puntos 
intermedios ni intersecciones, sino de 
integrar, conjugar, combinar yarmoni-
zar de modo sincrónico y asincrónico, 
físico y virtual, las situaciones de todo 
tipo, y sus oportunidades a convertirse 
en experiencias concretas de apren-
dizaje situado a ser diseñadas, imple-
mentadas y evaluadas.

Aprender es esencialmente cambiar, y 
entonces, no existe un aprendizaje fijo 
y perenne y menos, genuino sin trans-
formación de los participantes invo-
lucrados en una relación de enseñan-
za y aprendizaje: desde los decisores, 
managers, los diseñadores nombrados 
que parten y realizan un recorte de la 
cultura en sus concepciones curricu-
lares, en la practica instruccional, en el 
diseño y desarrollo de software, de los 
profesionales implicados, de profeso-
res/as, estudiantes, de las organizacio-
nes sociales económicas, ocupaciona-
les, etc. Es decir, de toda la comunidad 
social y educativa en general, para 
alcanzar la mayor (inestable) adapta-

ción formativa, satisfactoria y efectiva 
posible.

Entonces, la educación en general, de 
oferta institucional y continua, de los 
niveles superiores en particular, no 
puede estar aislada de lo desconocido 
y riesgoso respecto de la problemáti-
ca in totum del siglo XXI, ni tampoco 
ser entendida como una variable de-
pendiente, sino con un protagonismo 
interviniente central en la dinámica 
sociocultural.

Sin embargo, estar atento/a a asumirlo 
de modo justificado y provechoso (ya 
que puede ocurrir cualquier cosa, tan-
to en el presente como en el futuro), 
impone imaginar y crear —superando 
las cosas existentes, aprendidas, por-
que son influyentes— hace que inevi-
tablemente se las recuerdan, pero que 
a su vez, hacen dudar. Así se debería 
comenzar por analizarlas (a la luz de 
la inducción y la deducción y jerarqui-
zar la abducción, para anticipar condi-
ciones y acciones de experimentación 
y prueba. Es decir, realizar una crítica 
de las formas conocidas, enseñar la 
crítica, con el compromiso práctico de 
examinar la dinámica existente para 
buscar nuevas miradas, propuestas, 
etc. Por ello, se podría decir, que cuan-
ta más materia y práctica crítica tiene 
una sociedad con los procesos abduc-
tivos educativos, más progresista es. 

La crítica es una constante indagación 
de conceptos y prácticas, acordada o 
no por los diferentes actores y agen-
cias sociales, institucionales, etc. Es in-
teresante marcar una diferencia entre 
crítica y criticismo (Rogoff, 2006). La 
primera es rever conceptos filosóficos 
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específicos —bases del repertorio so-
cio-cultural y científico- tecnológico— 
para ser sometidos a una profundiza-
ción epistemológica, que se refiere en 
nuestro caso, a la educación, hibrida y 
continua. El criticismo es mirar los de-
fectos, que cualquier acción humana 
puede cometer, aun sin proponérselos: 
más allá de no saber cuál es el camino 
a emprender, por lo que aparece como 
reducido, para ambas propuestas, a fin 
de explorar y experimentar. 

8. El lenguaje 

El lenguaje expresa en todas las áreas 
y sentidos, el pensamiento entretejido 
a partir de la intersubjetividad y re-
lacionamiento físico y virtual, para la 
construcción de una propia subjetivi-
dad. Así se conforman pensamientos y 
comportamientos que circularmente, 
son expresados por y en un lenguaje, 
y viceversa, por lo que es interesante 
referirse ello. 

El lenguaje, aunque es una conven-
ción, debería basarse en un discerni-
miento, juicio racional y criterioso de 
las palabras e ideas para entender y 
comunicarse genuinamente en una 
cultura determinada y en la inter-cul-
tura actual. 

Los vocablos son performativos o rea-
lizativos. Establecen una obligada co-
nexión entre conceptos, lenguaje y 
acción. Una materialización de los 
conceptos, edifica una perspectiva 
(provisoria), al recoger las ideas pasa-
das y vigentes, verbalizadas en actos y 
voces lingüísticas. Por ejemplo, los vo-
cablos usados en pandemia: muchos 
desconocidos, otros incorporados (o 

poco) casi definitivamente en el ha-
bla cotidiana, algunos resignificados, 
y otros que estarán con el tiempo, en 
desaparición. 

Sin duda, Internet, las redes sociales, 
la esfera política difusa, y otros, afec-
tan la conformación y propagación de 
voces y por ende de esquemas y mar-
cos de significación (¿esclarecedores? 
¿confusos? ¿falsos?), y viceversa.

Es obligado un trabajo de repensar 
ideas y concretar vocablos consen-
suados en la práctica social que des-
emboquen en acciones reflexivas para 
por un lado descubrir (los viejos hábi-
tos que se desvanecen, y por otro para 
reinventar una articulación distinta de 
enfoques, conceptos y términos. 

En este contexto, la educación conti-
nua hoy mediada por las aplicaciones 
tecnológicas contemporáneas, bas-
tante perturbadoras, sesgadas (Lanier, 
2018; Sedin, 2020), o disfrazadas con 
creencias erróneas y prejuicios ances-
trales, teorías conspirativas, cancela-
ciones, y demás —merecen prácticas 
educativas críticas para alcanzar un 
enriquecimiento de lo humano/pos-
humano. 

Resultados 

Este artículo presenta la discusión 
contextuada de los objetivos propues-
tos: 

A. Explicitar el alcance lógico de los 
diversos enfoques interpretati-
vos.

B. Presentar sus implicaciones epis-
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temológicas .
C. Resaltar la importancia de la 

enseñanza de la abducción en 
programas de educación hibrida 
continua.

 
Por la urgencia de la actualidad, lograr 
resultados positivos constituye:

1. Imaginar una educación hibrida 
continua pospandemia, con el 
uso de herramientas personales 
internas e interpersonales exter-
nas, mediadas ambas por tecno-
logías para una adaptación pro-
funda de las vidas.

2. La educación superior al pensar 
y actuar a partir de los intersti-
cios de los muros institucionales 
cerrados, es de alto impacto for-
mativo, socio cultural y político 
económico. Considerar la ética, 
cultivarla en todos los estamen-
tos académicos, institucionales, 
organizacionales y estudiantiles, 
a través de la crítica de interpre-
taciones sesgadas y prejuiciosas, 
aumentarían las posibilidades 
del necesario y urgente cambio 
conceptual, social, educativo, y 
de mentalidades.

3. Un desglose de los significados de 
ideas, enfoques, palabras y otros, 
de interpretación cotidiana de los 
programas educativos formales, 
no formales e informales físicos 
y/o virtuales, estimulan un giro fi-
losófico, epistemológico y lingüís-
tico. Reconoce una articulación 
de la ciencia, la sociedad, la cul-
tura, la tecnología y la educación, 
que respalda una argumentación 
educativa racional, resultante en 
una adaptación de las personas, 

en general, a la realidad posdigi-
tal y pospandemia.

4. Implementar programas de aná-
lisis de los software, inteligencia 
artificial, big data que sostienen 
los programas de educación con-
tinua híbridos. Ello implica re-
conocer un campo de saber tec-
nológico específico proyectado a 
los procesos educativos, lo que 
podría impactar en una modifi-
cación de los diseños, el lenguaje, 
la comunicación, y otros. 

Practicas recomendables

Ejercicios de: 

1. Diseño de programas educativos 
de entornos híbridos generados e 
inscriptos en programas institu-
cionales, curriculares, de apren-
dizaje y enseñanza convencional 
y continua, contextualizados y 
reflexivos en su concepción, ma-
nagement, evaluación, que signi-
fica situarlos en el presente para 
el presente y discernir sobre el 
futuro.

2. Entrenamiento profesional de 
maestros y profesores/as en ins-
tituciones de nivel superior, en 
la selección, combinación y uso 
inteligente de enfoques alterna-
tivos para cartografiar nuevas 
categorías de significación del 
mundo y la persona, en una mez-
cla de las nuevas tecnologías y 
estrategias de enseñanza físicas 
y virtuales, objetivo central de la 
educación continua. 

3. Enseñanza del método abducti-
vo: formular conjeturas frente a 
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una duda, que busca una mejor 
explicación, o la más probable. 
Estas hipótesis de trabajo no son 
a priori sino que brotan de la in-
formación (big data, redes, etc) 
que se procesa, clasifica, verifica 
y aplica para describir y explicar 
posibles razones o motivos.

4. Lectura crítica de contenidos, 
aplicaciones y formatos digita-
les para revisar y explicitar las 
interpretaciones subyacentes, y 
dilucidar, desmitificar creencias y 
estereotipos que se re-editan en 
muchas representaciones men-
tales vigentes. 

Conclusión

La educación debe aspirar a ser, te-
ner vida y brindar vida, capitalizando 
la duda y curiosidad de las personas. 
En tiempos digitales, revisar enfoques 
vigentes de la educación superior, se 
impone sobretodo en la formación de 
profesores/as y profesionales de modo 
continuo.

Apropiar las herramientas socio-cog-
nitivas, artefactuales y de software 
ejercitan una combinación de enfo-
ques para el rescate en contexto de 
una mente abierta y democrática. Ello 
significa mirarse hacia adentro como 
hacia afuera, hacia su propia historia 
y hacia una nueva era. Ello significa 
entender, hasta ahora a tientas, lo for-
mativo híbrido y continuo (y las mo-
dalidades que vendrán) como una va-
riable transversal ubicua, que obliga a 
mirar hacia arriba e imaginar.
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Resumen

La propuesta de este artículo es compar-
tir reflexiones sobre una acción exten-
sionista en el contexto del COVID-19. La 
pandemia nos movilizó a buscar nuevas 
estrategias para concretar el compro-
miso asumido como universidad públi-
ca que promueve inclusión y diálogo, es 
así como la educación continua a partir 
de la adecuación de las cátedras abier-
tas se planteó como una alternativa efi-
caz. Hoy virtualizadas, son un modo de 
acompañar a la sociedad en formación y 
actualización permanente.

Su propósito es brindar espacios de re-
flexión e intercambio interdisciplinario 
con la comunidad sobre temas de inte-
rés instando a los participantes a com-
partir y poner en diálogo saberes.

En las veintiuna cátedras abiertas par-
ticiparon personas de diferentes países, 
con 39.397 visualizaciones, la propuesta 
busca alcanzar otros modos de educa-
ción continua que enlace la Universidad 
con la comunidad, sosteniendo un vín-
culo formativo con visión crítica.

Palabras Clave

Educación continua, cátedras abiertas, 
compromiso social; inclusión; ASPO; 
Universidad.

CÁTEDRAS 
ABIERTAS: LA 
VIRTUALIDAD

 COMO ESPACIO DE 
INTERCAMBIO Y 
CONSTRUCCIÓN



25

Abstract

The proposal of this article is reflections 
on an extension action in the context 
of COVID 19. The pandemic mobilized 
us to look for new strategies to specify 
the commitment assumed as a public 
university that promotes inclusion and 
dialogue, it is like that is how continuing 
education based on adaptation open 
chairs was proposed as an effective al-
ternative. Today virtualized, they are a 
way of accompanying society in training 
and permanent updating.

Its purpose is to provide spaces for reflec-
tion and interdisciplinary exchange with 
the community on topics of interest, ur-
ging participants to share and discuss 
knowledge.

In the twenty-one open chairs, people 
from different countries participated, 
with 39,397 views, the proposal looks for 
to achieve other ways of continuing edu-
cation that link the University with the 
community, keeping a training link with 
a critical vision.

Keywords

Continuing education, open chairs, so-
cial commitment; inclusion; ASPO; Co-
llege.

OPEN CHAIRS: 
VIRTUALITY AS A 

SPACE FOR

EXCHANGE AND 
CONSTRUCTION
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“Una educación desde la cuna hasta la 
tumba, inconforme y reflexiva, que nos 
inspire un nuevo modo de pensar y nos 

incite a descubrir quiénes somos en una 
sociedad que se quiera más a sí misma”

Gabriel García Márquez

Introducción

Este artículo da cuenta de una expe-
riencia de educación continua que lle-
va adelante la Secretaría de Extensión 
de la Facultad de Educación y Salud 
(FES) de la Universidad Provincial de 
Córdoba, Argentina (UPC).

Hablar de acciones extensionistas nos 
sitúa en el marco de propósitos flexi-
bles, abiertos, siempre tensionados, re-
visables, pero que al intervenir en un 
contexto situacional necesariamente 
establecen un encuadre específico, de 
alguna manera único, para habitar y 
habilitar. La extensión universitaria se 
propone como un campo relacional en 
el que las acciones se vuelven expe-
riencias:

La experiencia supone, en primer 
lugar, un acontecimiento o, dicho 
de otro modo, el pasar de algo 
que no soy yo. Y “algo que no soy 
yo” significa también algo que no 
depende de mí, que no es una 
proyección de mí mismo, que no 
es el resultado de mis palabras, 
ni de mis ideas, ni de mis repre-
sentaciones, ni de mis sentimien-
tos, ni de mis proyectos, ni de mis 
intenciones, que no depende ni 
de mi saber, ni de mi poder, ni 
de mi voluntad. “Que no soy yo” 

significa que es “otra cosa que 
yo”, otra cosa que lo que yo digo, 
lo que yo sé, lo que yo siento, lo 
que yo pienso, lo que yo anticipo, 
lo que yo puedo, lo que yo quiero. 
(Larrosa, 2018, p. 2)

 
Desde este espacio, que favorece en-
cuentros, es que nos proponemos dis-
tintas experiencias de participación 
social que colaboren en la mejora de 
la calidad de vida de los/as ciudada-
nos/as, y en la formación de estudian-
tes y egresados, enmarcadas en el pa-
radigma de la extensión crítica, que 
procuren, parafraseando a Oyarbide 
(2015), impulsar el valor emancipador 
y de transformación social, en favor de 
la autonomía de los sujetos y las co-
munidades.

En este marco, la propuesta de educa-
ción continua denominada cátedras 
abiertas nace en el año 2018, como es-
pacio de intercambio con el propósito 
de abrir las puertas de las aulas. 

La Secretaría de Extensión de la FES 
desde ese año le propuso a las y los do-
centes de sus carreras que una vez por 
semana habitaran el Salón de Usos 
Múltiples e invitaran a otras cátedras 
y organizaciones a compartir una re-
flexión vinculada a su campo discipli-
nar. Durante dos años se sostuvo la 
iniciativa, cada vez con más interesa-
dos en formar parte de este encuentro 
semanal.
El cumplimiento del aislamiento so-
cial preventivo obligatorio (ASPO) y 
el distanciamiento social preventivo 
obligatorio (DISPO) dispuesto por el 
Estado, nos enfrentó a un nuevo de-
safío, que conmovió al mundo ente-
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ro. En una primera reacción pusimos 
pausa, nos sentimos extraños frente a 
la incertidumbre, ante lo inexorable e 
impostergable de cuidar la salud indi-
vidual y colectiva, pero no nos detuvo. 
Pensar en acciones desde la secretaría 
de extensión sin el espacio, sin los te-
rritorios físicos, sin los sujetos presen-
tes, o al menos sin el tipo de presen-
cia conocida, nos llevó a imaginar en 
conjunto con la comunidad educativa, 
la reorganización de las acciones pro-
gramadas por la Facultad, entre las 
cuales se incluyeron las propuestas de 
educación continua. 

Es así que, en concordancia con el do-
cumento que guía la Política de Exten-
sión Universitaria de la Universidad 
Provincial de Córdoba (UPC) y aten-
diendo al contexto, buscamos otro 
modo de “avanzar en el camino de 
sentar las bases de procesos participa-
tivos y de diálogo genuino entre los di-
ferentes colectivos sociales de nuestra 
provincia” (pp. 1-2). En tal sentido, des-
de el año 2020 adecuamos las cátedras 
abiertas a la virtualidad.

Pensando el territorio…

En la actualidad, la Universidad como 
institución social, se configura a partir 
de tres funciones sustantivas que con-
forman los pilares de la formación que 
brinda: la docencia, la investigación y 
la extensión. 

En este artículo compartimos una mi-
rada acerca de una práctica extensio-
nista universitaria desde la perspec-
tiva que promueve pensarla crítica e 
integrada a los haceres universitarios 

y no como una práctica más o menos 
coordinada en el espacio y el tiempo 
universitario, pero siempre al margen 
o marginadas del campo académico, 
alejada de la formación integral de los 
futuros profesionales y de la comuni-
dad.

Para abordar a través de la reflexión, 
lo que interpretamos que se constitu-
ye en desafíos y tensiones a la hora de 
re-pensar acciones desde la extensión 
universitaria, planteamos algunas de 
las problemáticas, que entendemos, 
atraviesan la temática.

¿Cómo llegar a la comunidad al estar 
imposibilitados de abrir las puertas de 
nuestra Universidad para las propues-
tas de educación continua? ¿Cómo se 
re-significan las propuestas para al-
canzar una distribución simétrica de 
un derecho garantizado en términos 
de normativas y regulaciones, pero 
que sin embargo deja a la vista claras 
desigualdades en sus posibilidades de 
implementación? tal como expresa De 
Sousa Santos (2010a), esta pandemia 
deja en evidencia, una vez más, que 
“los derechos humanos no son univer-
sales en su aplicación” (p. 67). 
¿Cómo proponer intercambio de sa-
beres y experiencias mediados por las 
tecnologías digitales, desafiando el es-
pacio y el tiempo, pero guardando sig-
nificatividad y sentido? 
¿De qué modo proponer esta práctica, 
desde una perspectiva crítica?
Del trabajo en equipo surgieron las 
primeras cátedras abiertas virtuales 
que en el inicio se transmitieron por 
Facebook, en algunos casos pre-gra-
badas, después el chat en vivo y lue-
go se instalaron semanalmente en el 
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canal de YouTube de la Universidad. 
De este modo, fuimos entendiendo un 
nuevo territorio, ese formato, en tanto 
lugar, que nos ofrecía posibilidades de 
encuentro interdisciplinar, de miradas 
diversas plasmadas en cada propues-
ta. Sabíamos que estábamos media-
dos por la tecnología digital, aislados, 
pero enfrentando el desafío con una 
idea clara “estar, llegar, acompañar, 
ofrecer”. La palabra que circula y se 
comparte, fue el territorio, no la pan-
talla que mediaba ese hecho comuni-
cativo central.

El análisis de los datos, que compar-
timos en este artículo, muestra que 
caminamos al logro de una meta, una 
suerte de inédito viable freyriano, que 
se propone democratizar la educación 
superior, “este inédito viable es consi-
derado como un recurso imaginativo 
que proyecta el futuro posible a partir 
de la desconstrucción crítica del pre-
sente, así como de la convicción de 
que para alcanzar un mundo nuevo 
hay que educar de mejor forma.” (Rojo, 
1996 P.4) Demuestran a su vez que 
algo se produce en algunas personas, 
que puede ayudar a transformar.

Esta sistematización realizada a par-
tir de los datos de un año y medio de 
trabajo se constituye en una base para 
construir información y tomar deci-
siones. Destacamos como una cues-
tión central la dimensión de territorio 
que adquirieron las cátedras abiertas 
virtuales ya que fue creciente la par-
ticipación de personas desde todas las 
provincias argentinas y la inclusión 
de compañeros/as de Latinoamérica. 
Esta ampliación nos sorprendió, ale-
gró e impulsó a continuar mirando lo 

regional desde otra perspectiva. Las 
universidades asumen un desafío im-
postergable ante la posibilidad de vir-
tualizar los vínculos y relaciones, de 
internacionalizar su currículum y am-
pliar las redes.

La metodología de la propuesta se 
basa en construir un espacio que ha-
bilite el intercambio participativo y 
posibilite el acercamiento a los sa-
beres, pero también a las  necesida-
des de formación. Los conversatorios 
virtuales, organizados por diferentes 
cátedras, programas de la Facultad o 
generados a partir de demandas de la 
comunidad, son canalizados a través 
de la Secretaría de Extensión y cuen-
tan con invitados/as expertos/as en 
diversas temáticas de actualidad, refe-
rentes de instituciones públicas u or-
ganizaciones de la sociedad civil, cada 
encuentro de una hora y media invita 
a la reflexión conjunta.

En el camino que estamos recorriendo 
con esta experiencia, que articula des-
de un enfoque de integralidad las fun-
ciones sustantivas de la universidad 
de extensión, investigación y docencia 
con el interés de encontrar modos de 
entramar vínculos, nos encontramos 
con construcciones particulares que 
entendemos cobran significados di-
versos. La participación de los asisten-
tes a través del chat del canal, permite 
establecer ciertos vínculos con los y 
las participantes, entre ellos y con los 
invitados/as, generando un genuino 
diálogo de saberes.

En este sentido la propuesta se confi-
gura como búsqueda de sentidos, de 
presencia activa que intenta entrelazar 



RECLA30

otredades, porque aprender con otro/
as es la mejor manera de aprender. 
Desde este lugar, pretende “sostener 
la convicción acerca de la importan-
cia de participar de espacios plurales, 
de una deseada polifonía potencial, se 
trata de dejarse alterar, dejarse afectar 
por esa otredad presente. Admitir que 
los saberes se alteran es, antes que 
nada, reconocernos como sujetos alte-
rables, alterados por el otro y, a la vez, 
admitir que es en esa alteración donde 
reside quizá la única posibilidad de sa-
ber (algo). (Frigerio, 2010). 

Así el chat se ha transformado no sólo 
en insumo para el monitoreo sino tam-
bién como vehículo para la lectura de 
necesidades formativas y sugerencias 
para nuevas propuestas, intentamos 
romper con la crítica del aislamiento 
de la universidad, de la torre de marfil 
insensible a los problemas reales del 
mundo contemporáneo (Sousa San-
tos, 1998b).

Reflexionar para proyectar nue-
vos modos de vincularnos y es-
tar

En orden a estas ideas, y retomando la 
propuesta como un espacio posibilita-
dor de aprendizajes, resulta relevante 
atender a los aspectos sobre los que se 
construyen los diálogos de saberes si-
tuados que implican a la Universidad 
y a las comunidades. 

Por ello, lo transitado nos pone frente 
a lo que hoy entendemos como una 
necesidad y proyectarnos desde la 
oportunidad. Por un lado contribuir 
a la formación crítica y dialógica de 

nuestros estudiantes con un aporte 
que trascienda lo técnico-disciplinar y 
promueva la formación de profesiona-
les universitarios solidarios y compro-
metidos con la transformación social. 
(Tomasino- Rodríguez, 2010). Por otro 
lado, consolidar este espacio construi-
do de modo que también nos permita 
recuperar los saberes de la comunidad 
a la que pertenecemos, enriquecernos 
y enriquecerla.

Al recuperar esta idea no vamos a des-
conocer o excluir de nuestras inten-
ciones el interés por aportar al logro 
de otros modos también posibles de 
articulación de las funciones sustan-
tivas de la universidad, pero pensar 
la extensión crítica e integrada, que 
nos permita recuperar los saberes de 
la comunidad a la que pertenecemos 
enriquecernos y enriquecerla, desde la 
propuesta de las cátedras abiertas nos 
saca de la zona de confort para con-
vocarnos a problematizarlas, a cues-
tionarlas, a profundizarlas, a pregun-
tarnos, a inscribirnos en cierto modo 
en una pedagogía de la pregunta como 
expresa Paulo Freire (2013). Estamos 
frente al ¿cómo recuperar más voces?, 
y desde ese lugar no desconocemos 
que las voces están, y la respuesta a la 
propuesta se ve en los datos. Cada vez 
hay más inscriptos/as, cada vez hay 
más diversidad en las participaciones 
de profesionales o interesados/as en 
los abordajes, cada vez más estudian-
tes en una búsqueda genuina de po-
sibilidad de expresarse compartiendo 
en ese espacio sus saberes. 

Sin embargo, nos seguimos interro-
gando ¿de qué manera recuperamos 
las voces de aquellos/as referentes de 
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las comunidades que no participan 
en estos espacios? Quizás lo escrito 
por los participantes, desde el chat del 
canal, nos permite de algún modo co-
nocer otras cosas que ocurren en una 
suerte de conversación simultánea y 
paralela, porque creemos que no son 
sólo “escuchas’’ sino multiplicadores, 
estamos convencidas que la experien-
cia llega a los territorios físicos y en 
este sentido, es posible se encuentren 
presentes mediados por otras voces. El 
desafío a futuro es encontrar caminos 
para incluirlas, ofrecer esa vuelta al 
diálogo, después de que se vuelve pú-
blica y circula en contextos diversos. 

¿Cómo recuperamos las praxis para 
ponerla en diálogo a partir de una ver-
dadera ecología de saberes, de tem-
poralidades, de reconocimientos, pro-
ducciones y distribuciones sociales (de 
Sousa Santos, 2006c)?, ¿cómo conti-
nuamos animando a más estudiantes 
a participar de esta propuesta apor-
tando su perspectiva generacional, su-
mando al diálogo, sustentados en esta 
concepción de “prácticas extensionis-
tas universitarias, concebidas como 
proceso pedagógico, que modifica el 
binomio docente-estudiante tradicio-
nal” (Tomasino, 2010, p. 17) y para ello 
es necesario incorporar al interlocutor 
social como parte del proceso. ¿Cómo 
continuar construyendo pensando 
que el territorio es el espacio físico, 
pero también más que eso?

Estos interrogantes no sólo invitan a 
problematizar sino también inspiran 
para renovar significaciones y prácti-
cas. Queremos seguir profundizando 
la propuesta porque estamos con-
vencidas que somos una Universidad 

construida en tanto territorio y desde 
allí vinculada con los otros diversos, 
que asimismo reconocemos a la edu-
cación como un derecho y un bien 
social que debe estar disponible para 
todos/todas, que debe incluir saberes 
diversos.

Resultados1

En base a la lectura de los datos a la 
fecha hemos logrado compartir vein-
tiuna (21) cátedras abiertas, con una 
convocatoria de dos mil doscientos 
quince (2.215) participantes presentes 
en los vivos por YouTube quienes com-
pletaron el formulario de participa-
ción y consulta, a su vez estos espacios 
suman treinta y nueve mil trescientas 
noventa y siete (39.397) visualizacio-
nes (Imagen N°1). Por una parte, con-
vertir estos datos en información nos 
admite pensar la posibilidad de que 
esta experiencia pueda constituir-
se como un espacio de andamiaje y 
acompañamiento desde la perspecti-
va que ofrecen las denominadas co-
munidades de aprendizaje y de prácti-
ca. Según García Labandal y González 
(2020) “en el mundo de la educación, 
[las comunidades de aprendizaje y de 
práctica] posibilitan construir conoci-
miento activo y crítico, focalizándose 
en las personas y en las estructuras 
que les permiten aprender los unos de 
los otros”. (p.102). 

1 Para conocer más sobre la propuesta se puede acceder al Canal de YouTube 
de la Universidad Provincial de Córdoba- UPC en este enlace.

https://www.youtube.com/results?search_query=catedras+abiertas+fes
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Imagen N° 1: Muestra de modo visual datos cuantitativos. 
Fuente: archivos de sistematización y seguimiento FES-
UPC 2020-2021.

Por otra parte, el análisis cualitativo, 
nos permite advertir que algunas de 
las ideas que fueron posibles desde los 
espacios de cátedras abiertas tomaron 
cuerpo en actores que hasta el mo-
mento no circulaban por aulas de uni-
versidades. Desde el campo educativo 
se reflexionó sobre el oficio del profesor, 
el aula, la escuela como marco y sus 
sentidos en estos tiempos; la relación 
entre neurociencias y educación; los 
desafíos de educar hoy, el aporte de la 
pedagogía entendiendo a la educación 
como práctica social compleja, pensa-
da y tematizada en perspectiva crítica 
y situada. Otras cátedras aportaron re-
cursos para entornos virtuales de en-
señanza y aprendizaje. La perspectiva 
comunitaria también estuvo presente 
reflexionando sobre la construcción 
de redes que permiten repensar la or-
ganización social como un modo de 
desarrollo comunitario y territorial; 
el aporte de la perspectiva socio his-
tórica en el análisis de la educación y 
la comunidad; la salud comunitaria y 
también el proceso de alfabetización 
como derecho que compromete y res-
ponsabiliza al conjunto de los actores 
sociales.
Transversal a otros temas se abordó 
también la Infancia, se reflexionó so-
bre la situación que atraviesan hoy ni-

ños y niñas, su implicancia, los nuevos 
dispositivos que se generaron en tiem-
pos de Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorios (ASPO) para continuar 
acompañando a los niños y niñas en 
tiempos tan novedosos como comple-
jos. 

Tres cátedras abiertas tematizan el 
modelo social de discapacidad y su 
relación con la garantía de derechos 
en el contexto de ASPO, también la 
implicancia del nuevo Código Civil y 
los derechos de las personas con sor-
doceguera. Otras temáticas relevantes 
para la Facultad fueron las reflexiones 
en torno a la Clínica Psicopedagógica 
con niños, el diagnóstico Psicopeda-
gógico, la Gerontopsicomotricidad, la 
Pedagogía y la Educación social hoy. 
Finalmente, dos cátedras problema-
tizan sobre Teorías y métodos para el 
estudio de la desigualdad social y la 
escritura como cartografía valorando 
los relatos de experiencias narrativas. 
Se presentaron resultados de investi-
gaciones en curso o reflexiones en cla-
ve de diálogo a partir de temas desa-
rrollados en las clases.

La sistematización de la experiencia 
evidencia el alcance local, regional, 
nacional e Internacional de la pro-
puesta: contamos con ocho mil seis-
cientos setenta (8.670) inscriptos de 
todas las provincias de Argentina y de 
Colombia, Uruguay, Chile, Brasil y Es-
paña y la presencia de veintinueve in-
vitados de Argentina y Latinoamérica, 
referentes expertos/as en las distintas 
temáticas.

Además, en la puesta en marcha se 
cuenta con la colaboración de otras 
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instituciones como el Ministerio de Sa-
lud, Ministerio de Educación, Universi-
dades Nacionales y Extranjeras, Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, entre 
otras, en función del tema que se trate.

Sistematizar de alguna manera es re-
construir, es ordenar, pero es también 
interpretar, es este nuestro desafío, 
definir los conceptos teórico-episte-
mológico que como equipo de gestión 
promovemos desde este espacio de 
las cátedras abiertas.(Tabla ilustrativa 
N°1). “La producción de conocimientos 
en la universidad ha quedado descon-
textualizada de la realidad social, cul-
tural, política, económica… Hay una 
cuestión transversal en este proceso 
de “contextualizar” la universidad, el 
rol del estudiante, cómo asumen el 
protagonismo en esta coyuntura” (Me-
dina - Tomasino, 2018, p. 13) es por ello 
que teorizar, problematizar desde este 
espacio de catedra abierta al diálogo 
entre saberes e interrogantes de los 
invitados y saberes e interrogantes de 
los asistentes, es solo el comienzo de 
un espacio de conocimiento democra-
tizado.

Por otro lado, también queremos in-
cluir en la reflexión de este artículo 
la dimensión comunicativa de la pro-
puesta. Desde la extensión considera-
mos que es fundamental emparentar 
algunos conceptos que no siempre se 
presentan enlazados, como son edu-
cación, comunicación y extensión. En 
esta experiencia se pone de manifies-
to esta red, esta trama de sentido que 
sólo se comprende si se analizan en 
conjunto. La cátedra nace como un 
espacio tradicionalmente áulico, pen-
sado en tanto claustro cerrado, campo 

de trabajo de un grupo constituido por 
un docente que enseña y un colectivo 
de estudiantes que cursan una “carre-
ra”. El hecho de abrir la cátedra, ya es 
disruptivo, pero además la propuesta 
de transmitirla por un canal público 
que llega a una comunidad de alguna 
manera desconocida por ese docente, 
trae consigo una ruptura más profun-
da. Queremos también pensar estos 
espacios de cátedras abiertas y públi-
cas como una invitación a deconstruir 
esa idea de universidad que elabora 
conocimientos validados científica-
mente para ser transferidos, pero este 
sentido democratizador y comunitario 
sólo será transformador si realizamos 
ejercicios reflexivos. 

Tabla N° 1: Muestra a modo ilustrativo datos cuantitati-
vos: cantidad de inscriptos, cantidad de presentes en You-
Tube y cantidad de reproducciones al día siguiente de las 
cátedras abiertas del primer ciclo 2021.Fuente: archivos 
de sistematización y seguimiento FES-UPC 2021.

Conclusiones

Este trabajo se inscribe en un inten-
to por establecer algunos hilos que, a 
modo de construcciones —siempre a 
ser revisadas— nos permitan ir unien-
do experiencias, teorizaciones previas 
y nuevos aspectos aprendidos para 
seguir construyendo propuestas que, 
desde la perspectiva crítica, abran 
nuevas posibilidades y fundamental-
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mente aporten de modo significativo 
en la formación de los estudiantes y 
en la transformación social.

Durante este tiempo hemos procurado 
algunas respuestas a los planteamien-
tos que surgen de la misma experien-
cia, rescatamos lo significativo que es 
para quienes formamos parte y para la 
facultad ya que junto a otras prácticas 
socio-comunitarias, nos proponemos 
contribuir a sostener y consolidar el 
vínculo universidad–comunidad más 
allá de los contextos de crisis o emer-
gencias, un vínculo que es de perte-
nencia y pertinencia y trasciende el si-
tio geográfico donde nos encontremos. 

En esta línea, consideramos que el 
tiempo de pandemia nos habilita y 
deshabilita a la vez, en esta posibi-
lidad de estar en el territorio físico.  
También brinda tiempos de reflexión 
que son valiosos para avanzar en otras 
construcciones posibles para la ex-
tensión y la academia, acompañando 
propuestas que procuren garantizar 
una educación de calidad inclusiva y 
equitativa, no sólo pensada desde una 
dimensión espacial, sino también con 
perspectiva de época, alternativas que 
contribuyan a promover oportunida-
des de aprendizajes permanentes por-
que sin lugar a dudas la educación es 
clave para reducir las desigualdades.

Seguiremos instrumentando herra-
mientas que nos permitan conocer 
el modo en que los participantes se 
transforman (o no) en multiplicadores 
de los saberes. Nos queda continuar 
en este camino y en él prevemos con-
tinuar sistematizando datos para pro-
fundizar en el análisis cuantitativo/

cualitativo, para formar parte de un 
conocimiento nuevo que transforme 
modelos institucionales.

En relación al uso de las tecnologías 
digitales, sin duda, fueron la llave para 
poder abrir las aulas de nuestra facul-
tad, romper las barreras del tiempo y 
el espacio, sostener el interés por la 
educación continua, desde una pers-
pectiva de derecho y bajo un enfoque 
crítico-reflexivo a partir del diálogo de 
saberes, fue una oportunidad que pu-
dimos potenciar. Consideramos que 
los objetivos propuestos los estamos 
alcanzando sosteniendo y renovando 
metas como guías flexibles que están 
en permanente revisión.

Las cátedras abiertas son entonces 
una oportunidad y desde esta certeza 
queremos formar parte de institucio-
nes implicadas en su tiempo, activas 
constructoras de la realidad de la que 
forman parte.
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Resumen

La educación continua en contexto de 
globalización se ha vuelto un asunto 
formativo, en tanto permite que proce-
sos sociales, culturales, económicos y 
políticos que se hacen presentes en el 
escenario actual, puedan ser abordados 
por trabajadores o egresados de distintas 
disciplinas en búsqueda de especializa-
ción y profundización de conocimientos. 

Uno de estos procesos son las masivas 
movilizaciones humanas, que han lla-
mado la atención de diversos actores e 
instituciones a propósito de la enverga-
dura y la magnitud del fenómeno, lo que 
ha llevado al surgimiento de distintas 
iniciativas de formación continua para 
responder a los desafíos que representan 
las migraciones. Este es el caso del Diplo-
mado en Migraciones. Desafíos para una 
integración sociocultural, desarrollado 
por el Centro de Estudios Migratorios y 
Departamento de Historia de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad de 
Santiago de Chile.

El presente artículo reflexionará sobre 
este programa educativo diseñado des-
de un enfoque panorámico de las migra-
ciones, relevando la importancia de la 
evaluación y autoevaluación en torno a 
la docencia, la multidisciplinariedad y el 
impacto que ha tenido en los estudian-
tes.

Palabras Clave

Educación continua, Diplomado, Migra-
ciones, Proceso de autoevaluación.

EDUCACIÓN 
CONTINUA PARA EL 

PRESENTE

  DIPLOMADO EN 
MIGRACIONES. 
DESAFÍOS PARA 

UNA INTEGRACIÓN 
SOCIOCULTURAL1

1Este Diplomado pertenece al Departamento de Historia y Centro de Estudios Mi-
gratorios de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile 
y funciona desde el año 2017.
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Abstract

Continuing education in the context of 
globalization has become a relevant for-
mative issue, as it allows social, cultural, 
economic and political processes that 
are present in the current scenario, to 
be addressed by workers or graduates 
of different disciplines in search of spe-
cialization and deepening of knowledge, 
skills and competencies.

One of these processes are the massive 
human mobilizations, which have at-
tracted the attention of various actors 
and institutions regarding the scope and 
magnitude of the phenomenon, which 
has led to the emergence of various con-
tinuing education initiatives to respond 
to the challenges posed by migration. 
This is the case of the “Diploma in Mi-
grations. Challenges for sociocultural in-
tegration”, developed by the Center for 
Migration Studies and the Department 
of History of the Faculty of Humanities 
of the University of Santiago de Chile.

This article will reflect on this educatio-
nal program designed from a panoramic 
approach to migrations, highlighting the 
importance of evaluation and self-eva-
luation regarding teaching, multidisci-
plinarity and the impact it has had on 
the students who took it. The results 
were obtained through the application 
of a Likert-type survey.

Keywords

Continuing education, Diploma, Migra-
tions, Self-evaluation process.

CONTINUING 
EDUCATION FOR 

THE PRESENT

DIPLOMA IN 
MIGRATIONS. 

CHALLENGES FOR 
A SOCIOCULTURAL 

INTEGRATION1

1This Diploma belongs to the Department of History and Center for Migratory 
Studies of the Faculty of Humanities of the University of Santiago de Chile and 
has been in operation since 2017.
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Introducción

Actualmente los procesos formativos 
en educación superior, en sus distintos 
niveles y modalidades han incorpora-
do obligatoriamente la autoevalua-
ción y evaluación como un eje central 
de medición del proceso de enseñanza 
aprendizaje, de su gestión y del impac-
to que alcanza cada uno de los pro-
gramas educativos. En este contexto, 
surge como figura que avala la calidad 
educativa de programas y de entida-
des educativas procesos de acredita-
ción a cargo de comisiones naciona-
les de acreditación que, con distintos 
nombres en América Latina, permiten 
posicionar a las diversas Instituciones 
según sus logros y procesos de mejo-
ramiento organizacional y académico. 
En esta línea, aunque no sea requeri-
da por la institucionalidad, paulati-
namente los programas de educación 
continua —en sus diversas modalida-
des— han ido adquiriendo una res-
ponsabilidad mayor respecto a lo que 
se les obliga, avanzando hacia proce-
sos de autoevaluación que permitan 
reflexionar y solucionar problemáticas 
presentes en el proceso formativo. 

Si bien, la educación continua ha esta-
do presente desde hace mucho tiempo, 
es en la historia reciente que los proce-
sos de capacitación se han expandido 
en función de los nuevos requerimien-
tos y desafíos que trajo inicialmente, 
la aceleración industrial posterior a 
la segunda Guerra Mundial, y que se 
han manifestado con mayor ímpetu a 
partir de la actual globalización y de la 
sociedad del conocimiento.
En principio, esta necesidad se focalizó 
en la preparación de personas con ha-

bilidades y competencias que permi-
tieran mejorar la productividad en un 
escenario dinámico y en permanente 
transformación. Sin embargo, junto a 
este propósito, se comenzó a ampliar 
las propuestas, abarcando áreas de las 
ciencias sociales y humanidades con 
la finalidad de expandir los conoci-
mientos y saberes a otras disciplinas 
ajenas a la propia, o bien, con la idea 
de profundizar temáticas de interés de 
las y los potenciales estudiantes. 

En cualquier caso, la continuación de 
los estudios realizados en capacitacio-
nes, diplomados o cursos de perfeccio-
namiento está orientada a la adquisi-
ción de habilidades y competencias en 
función de la especialización laboral o 
del fortalecimiento de saberes y cono-
cimientos que permitan responder a 
los desafíos que presenta la sociedad 
actual. Es, por tanto, una respuesta a 
las problemáticas, fenómenos y pro-
cesos políticos, sociales, económicos y 
culturales que acontecen a nivel local, 
regional o mundial.

Este es el caso de las movilidades hu-
manas, que durante todo el siglo XXI 
han impactado a la comunidad nacio-
nal e internacional por su dinámico 
incremento y multidimensionalidad, 
convirtiéndose en un asunto que con-
cita el interés de diversos actores e 
instituciones públicas y privadas, par-
ticularmente por su afectación y con-
secuencias en seres humanos que se 
han visto obligados a desplazarse por 
motivos económicos, razones huma-
nitarias o por la necesidad de salvar 
sus vidas en condición de refugiados.
Frente a estos desplazamientos hu-
manos y a la carencia de programas 
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y planes de pregrado que aborden la 
temática migratoria y de refugio, los 
diplomados han logrado una relevan-
cia en el área, al satisfacer la demanda 
que presenta esta materia en la actua-
lidad como resultado del aumento de 
las movilizaciones humanas en todo 
el planeta. Aunque estos programas 
no son mayoritarios respecto a otros, 
se ha producido un avance en América 
Latina y Chile en particular, como es 
el caso del Diplomado en Migraciones. 
Desafíos para una integración socio-
cultural, realizado por el departamen-
to de Historia de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad de Santiago 
de Chile. 

En consideración de este Diplomado 
en Migraciones, reflexionaremos en 
este trabajo mediante un proceso au-
toevaluativo, acerca de la docencia, la 
multidisciplinariedad y el impacto de 
este en las y los estudiantes que lo cur-
saron en favor de su desenvolvimiento 
profesional. 

En su primer apartado contextualiza-
remos los desafíos que impone la glo-
balización para la educación continua 
y los procesos migratorios para el país. 
A continuación, presentaremos una 
breve revisión de los diplomados que 
existen en Latinoamérica y posterior-
mente se expondrá la realidad de es-
tos programas en Chile. Finalmente, se 
dará a conocer la percepción de egre-
sados del Diplomado de la Universi-
dad de Santiago de Chile respecto a las 
características del programa y su inci-
dencia en el quehacer profesional de 
sus estudiantes, los cuales provenien-
tes de distintas profesiones y organi-
zaciones que trabajan con migrantes. 

Educación continua y globaliza-
ción

El Siglo XXI plantea numerosos desa-
fíos para la educación, pues pareciera 
ser que lo efímero define muchos as-
pectos de la vida en la actualidad, esto 
debido a que día a día somos testigos 
de vertiginosos, rápidos y constan-
tes cambios en múltiples y variados 
ámbitos. Por esto, es imprescindible 
aprender permanentemente para así 
adaptarse al rápido avance del conoci-
miento y la actualización constante de 
las formas de acceder a él. La sociedad 
del conocimiento demanda una com-
prensión crítica de la realidad, produc-
to del avance de las TICs resulta me-
nester contar con las herramientas y 
habilidades no sólo para acceder a la 
información, sino también para lograr 
usar reflexivamente dicha informa-
ción. 

En este siglo marcado por la Globaliza-
ción no sólo se conjugan los acelera-
dos cambios en el conocimiento y las 
tecnologías de la información, pues 
también tienen lugar problemáticas 
de carácter social. Como plantea Bau-
man (2016), el acceso a los beneficios 
de esta sociedad global no es equita-
tivo, pues muchas personas quedan 
al margen de este globo conectado y 
son condenadas a observar desde la 
localidad las bondades de la econo-
mía global. En este contexto, en don-
de resaltan las desigualdades a escala 
mundial, toman especial relevancia 
los masivos y crecientes movimien-
tos humanos, pues muchas personas 
deciden salir de su país de origen en 
búsqueda de mayor bienestar y nue-
vas oportunidades que les permitan 
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ascender en la escala de la economía 
global (Arango, 2002). Esto plantea de-
safíos para los estados receptores que 
deben abordar desde la perspectiva de 
derechos la inclusión de nuevos acto-
res sociales que se incorporan a la ya 
culturalmente diversa sociedad. 

La migración es un fenómeno clave en 
América Latina. Según el PNUD, du-
rante la década pasada, el número de 
inmigrantes en la región aumentó en 
un 66%, cifra potenciada por las cri-
sis políticas y sociales acontecidas en 
Venezuela y el Caribe, que generaron 
verdaderas olas migratorias, impac-
tando tanto a aquellas personas mi-
grantes como a los países de acogida 
o destino que han tenido que hacer 
frente a esta situación (Acuña & Kho-
dour, 2020). Actualmente, la migración 
se ha transformado en eje obligatorio 
del debate político, que ha sido aco-
gida en el proceso de formulación de 
políticas públicas por los tomadores 
de decisión de los distintos niveles de 
gobierno, actores de la sociedad civil, 
activistas, organizaciones sin fines de 
lucro, entre otros. 

Chile no queda al margen de este fe-
nómeno, pues se ha constituido como 
uno de los países receptores del masi-
vo fenómeno de las migraciones sur-
sur. Si bien, el país cuenta con una lar-
ga trayectoria en migraciones (Bravo y 
Norambuena, 2019), el proceso actual 
plantea importantes retos debido a la 
masividad y el perfil del contingente 
migratorio que ha arribado. De acuer-
do con datos entregados por el Institu-
to Nacional de Estadísticas y el Depar-
tamento de Extranjería (2019) en 2019 
se estima que 1.499.522 personas son 

extranjeras, lo que representa un 7,8% 
de la población total.  

La sociedad del conocimiento junto a 
los acelerados cambios que ha traído 
consigo la globalización como proceso 
social, cultural, económico y tecnoló-
gico, han complejizado los desafíos de 
los profesionales de diferentes áreas 
y especialidades (Leibowicz, 2000). A 
esto debemos sumar que en Chile y en 
otros lugares del mundo se desarrolla 
un proceso migratorio sin preceden-
tes. Esto ha tensionado a los trabaja-
dores tanto del mundo privado como 
público, quienes en algunos casos sin 
poseer una formación previa, deben 
responder a los requerimientos de una 
población culturalmente diversa, don-
de destaca la diferencia idiomática y 
las complejas problemáticas sociales 
que enfrentan los migrantes en el pro-
ceso de incorporación y adaptación en 
el país. 

Ante los requerimientos de una socie-
dad cambiante surge como respuesta 
la educación continua, que tiene como 
objetivo cualificar a los trabajadores 
acorde a los nuevos desafíos, impac-
tando directamente tanto en la cali-
dad, eficacia, eficiencia y seguridad del 
trabajador como también en la mejora 
de la organización en la cual cumple 
sus labores. Por lo anterior, la forma-
ción continua se ha transformado en 
una herramienta que en los últimos 
años ha suscitado interés (Tejada y 
Fernández, 2012).  

Para López-Baraja, et, al. (2020) la edu-
cación continua también constituye 
un recurso imprescindible en una rea-
lidad que cambia constante y perma-
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nentemente productos de procesos y 
avances de escala global. El autor en-
tiende que la educación continua es 
una herramienta que sirve a una so-
ciedad con miras a mantenerse vigen-
te y actualizada ante los desafíos de 
la globalización y la sociedad de la in-
formación, que requiere profesionales 
preparados para desenvolverse en un 
ambiente con exceso de información. 
Por lo tanto, cualifica y resuelve las 
necesidades formativas que demanda 
cada contexto. 

En la misma línea, Letelier (2018) sos-
tiene que ante el estrecho vínculo en-
tre la educación y el desarrollo de un 
país, la educación continua adquie-
re especiales atributos que permiten 
actualizar y profundizar áreas del co-
nocimiento no abordadas durante el 
pregrado por diversos factores, contri-
buyendo esto a una mejora en la cuali-
ficación, competitividad y preparación 
ante los nuevos desafíos, y por tanto, 
impacta positivamente en la produc-
ción y desarrollo. En definitiva: 

“la educación continua abre otro 
espacio educativo donde puede 
haber mayor madurez, expresa-
da en una mejor definición mo-
tivacional, y donde es posible 
ofrecer múltiples alternativas de 
formación que convoquen pos-
tulantes con ciertas capacidades 
comunes, condiciones que per-
mitirán acceder a logros forma-
tivos difíciles de conseguir en el 
pregrado”. (Letelier, 2018).

Entendiendo que la migración es un 
fenómeno dinámico, que experimen-
ta nuevas lógicas y transformaciones 

de manera constante, es vital que su 
estudio sea atingente a los nuevos 
contextos. Frente a esto, distintas en-
tidades educacionales, tanto univer-
sidades como centros de formación 
superior, han visto una ventana de 
oportunidad para potenciar el estu-
dio de la migración, integrándolo en 
su oferta de programas de educación 
continua, para mejorar y especializar 
la formación de pregrado de distintos 
profesionales, ya sea del área de las 
ciencias sociales, humanidades, polí-
tica, derecho, salud, etc. La educación 
continua, principalmente enfocada en 
diplomados, cursos, postítulos y otros 
programas, cumple un rol instrumen-
tal, social y formativo, vinculando las 
necesidades nacionales relacionadas 
con el desarrollo socioeconómico con 
la capacidad de las instituciones (Le-
telier, 2018).

La migración en los diplomados 
de América Latina y Chile

En América Latina se contabilizan 
aproximadamente cuarenta diploma-
dos sobre migración vigentes al año 
2021, de los cuales once se imparten 
en Chile desde distintas universidades 
y ONG’s. Al revisar la oferta de diplo-
mados, se evidencia una notoria dife-
rencia en las líneas que abordan: Cen-
troamérica y México tienden a orientar 
su oferta en el derecho migratorio, la 
normativa sobre la migración tanto 
nacional como internacional, los dere-
chos de los migrantes dentro del país 
de destino, y la salud mental de los 
migrantes, inclusive derecho consu-
lar (como es el caso de República Do-
minicana), dirigiendo sus diplomados 
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principalmente a funcionarios públi-
cos, defensores de derechos humanos, 
abogados, activistas, incluso a gente 
que planea emigrar a otros países. Esto 
releva cómo el estudio de la migración 
se contempla desde un fin práctico en 
esta oferta de educación continua. Por 
otro lado, ya en Suramérica, la oferta 
tiende más al estudio de la migración 
como fenómeno particular, otorgando 
herramientas teóricas y metodológi-
cas, principalmente dirigida a profe-
sionales e investigadores, como es el 
caso de los diplomados ofrecidos en 
instituciones de Argentina, Colombia, 
Ecuador, y Perú. Sin embargo, también 
se destaca una importante oferta de 
diplomados cuyos objetivos y líneas 
de estudio persiguen capacitar en la 
formulación de políticas públicas y 
en la intervención social. Entonces, 
se contempla un panorama donde la 
oferta de diplomados para educación 
continua a nivel latinoamericano tien-
de a centrarse en áreas específicas de 
la migración, tales como el derecho 
migratorio, su normativa, o su estudio 
para posicionarlo dentro de la agenda 
política de los países receptores. 

En Chile, como fue mencionado pre-
viamente, en la actualidad existen 
aproximadamente once diplomados 
en temas migratorios impartidos prin-
cipalmente por universidades, de los 
cuales, en su mayoría, tienen como ob-
jetivo la incidencia en la formulación 
de políticas públicas y la intervención, 
ya sea en el ámbito político, de salud, 
de educación migrante, derechos la-
borales de los migrantes, entre otras. 
Entre esta oferta, se destaca el Diplo-
mado en Migraciones llevado a cabo 
por el Departamento de Historia y el 

Centro de Estudios Migratorios (CEM) 
de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad de Santiago de Chile, ins-
titución dedicada a la investigación de 
la migración. 

En atención a los cambios acontecidos 
en Chile, en específicos los relaciona-
dos con los masivos y diversos procesos 
migratorios de la región, surge la nece-
sidad de diseñar un plan de estudios 
enfocado a un público que día a día 
debe desempeñar labores en lugares 
en los que confluye un alto porcentaje 
de migrantes. Es importante destacar 
que actualmente la formación de pre-
grado en Chile no contempla carreras 
enfocadas a abordar en específico las 
migraciones, ahora bien, si la temáti-
ca es tratada es de manera transversal 
en alguna cátedra. Esto evidencia que 
técnicos y profesionales que prestan 
servicios en el sistema público o pri-
vado suelen carecer de herramientas 
para trabajar con una alta afluencia 
de personas extranjeras. Esta proble-
mática formativa se ve acrecentada si 
se contemplan aquellos trabajadores 
que egresaron previo a este nuevo es-
cenario migratorio. 

Por lo anterior, se diseñó un plan de 
estudios en modalidad de diplomado, 
que emana directamente de una ne-
cesidad contextual y que, por lo tanto, 
pretende transformarse en un aporte 
en el ámbito público y a su vez res-
ponder a un requerimiento social. Las 
temáticas abordadas en el programa 
están enfocadas a comprender los 
procesos migratorios en Chile y Lati-
noamérica, así como también conocer 
y reflexionar en torno a las condicio-
nes sociales y económicas a las que 
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día a día se enfrenta la población ex-
tranjera en Chile, aportando en los co-
nocimientos y habilidades necesarias 
para que personas de diversas áreas y 
disciplinas tomen las decisiones que 
correspondan, desde una perspectiva 
de integración sociocultural. 

El diplomado, impartido desde el año 
2017, asume desde la multidiscipli-
nariedad procesos migratorios de re-
ciente data, contemplando además el 
estudio de la legislación vigente y los 
desafíos que surgen con estos despla-
zamientos humanos, ya sea a nivel 
económico, social, cultural, entre otros. 
La diferencia que marca al Diplomado 
en Migraciones del CEM-USACH y del 
Departamento de Historia, es que bus-
ca generar espacios de discusión, para 
reflexionar en torno a la migración de 
forma tal que se pueda generar una 
contribución al enfoque de integra-
ción sociocultural antes mencionado. 

Así, el diplomado integra no sólo el es-
tudio de la migración desde los prin-
cipales enfoques teóricos, sino que 
también contempla el análisis de sus 
procesos históricos, económicos y so-
ciales de los movimientos migratorios, 
así como el actual marco legal y polí-
ticas públicas, y además una aproxi-
mación a la integración sociocultural 
que interceptan migración y temas de 
género, infancia, y educación. Por otro 
lado, el diplomado contempla la inter-
vención dentro de la formación que 
entrega a sus estudiantes, ejemplo 
de esto es que incorpora actividades 
y visitas guiadas para acercarse e in-
teractuar con la población migrante y 
con organismos gubernamentales que 
trabajan en materia migratoria, como 

son las visitas guiadas al Ministerio 
de Relaciones Exteriores en el área de 
extranjería, a archivo de FASIC, acti-
vidades de ACNUR con población re-
fugiada, visitas a la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), entre otros. En este sentido, 
destaca por su contribución a la pro-
ducción del conocimiento científico 
de la migración, materializado en la 
elaboración de tesinas o proyectos de 
intervención por parte de los y las es-
tudiantes del diplomado donde emer-
ge una diversidad de temáticas migra-
torias.

Como se ha mencionado, la migración 
es un proceso dinámico, complejo y 
multidimensional, siendo clave, que 
su estudio atienda a estas caracterís-
ticas para hacer observaciones y aná-
lisis, por lo tanto, es menester que la 
educación continua en materia mi-
gratoria sea multidisciplinar, con el 
fin de abordarla no sólo desde un área 
en específico, sino desde sus distintas 
aristas, ya que estos procesos tienen 
impactos sociales, económicos, cultu-
rales, laborales, demográficos, etc. El 
diplomado de no sólo ofrece diversas 
perspectivas para aproximarse a las 
distintas áreas del estudio migratorio, 
sino que también capacita a sus estu-
diantes para hacer investigación, aná-
lisis e intervención en dichas áreas, 
cumpliendo con los principios claves 
de la educación continua, que es vin-
cular las necesidades nacionales con 
las capacidades de los centros de for-
mación superior, poniendo al servicio 
de la sociedad los conocimientos otor-
gados para contribuir al trato de la mi-
gración, su debate, reflexión, y la supe-
ración de sus desafíos.
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Impacto y percepción de las y 
los estudiantes del Diplomado 
en Migraciones, desafíos actua-
les para la integración sociocul-
tural.

Con el propósito de identificar la do-
cencia y aprendizaje de impacto en las 
y los egresadas/os del Diplomado en 
Migraciones, se aplicó un cuestionario 
con preguntas en escala Likert orien-
tadas a capturar la percepción de esta 
muestra respecto a: los propósitos por 
los que se cursó el diplomado (acadé-
micos o profesionales), la utilidad de 
los contenidos en una comprensión 
multidisciplinar de la migración, el 
aporte de la interacción entre estu-
diantes de distintas profesiones, ex-
periencias compartidas con población 
migrante y así también la entrega de 
herramientas para abordar el trabajo 
con dicho grupo. 

Es posible observar, que las preguntas 
del cuestionario están asociadas al 
impacto en términos concretos para 
las y los estudiantes que cursaron el 
diplomado, centradas en el compo-
nente multidisciplinar del programa, 
la diversidad de profesiones y los tipos 
de trabajo con población migrante. 

La muestra de cincuenta egresadas/os 
del programa durante los años 2017 a 
2020 está compuesta por personas pro-
venientes de organizaciones públicas 
como la Policía de Investig aciones de 
Chile, el Servicio Nacional de Menores, 
Carabineros de Chile, encargados de 
oficinas de inmigración en Municipios 
de la Región Metropolitana de San-
tiago, el Centro Conjunto para Opera-
ciones de Paz en Chile (CECOPAC), la 

Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), así también, orga-
nizaciones como la Fundación Nazca, 
la Fundación Belén Educa, el Centro 
de Estudios Patagonia Coyhaique, el 
Programa de Educación y Ciudadanía 
Crítica de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano, establecimien-
tos educacionales como el Instituto 
Comercial Eliodoro Domínguez Do-
mínguez y el Colegio Saint Gabriel.

En la misma línea, las profesiones de 
las personas que han realizado el di-
plomado son diversas, pertenecientes 
al área de Trabajo Social, Terapia Ocu-
pacional, Historia, Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales, Pedagogía, 
Derecho, Sociología, Periodismo y Eco-
nomía componen la muestra. 

Tales características dan cuenta que 
la multidisciplinariedad del programa 
se plasma no sólo en su currículo, sino 
además, en el perfil de sus estudian-
tes, los cuales junto con aprender so-
bre las migraciones de acuerdo con lo 
propuesto por el plan de estudios de la 
diplomatura, interactúan y enrique-
cen su mirada de las migraciones con 
las distintas perspectivas de sus parti-
cipantes. 

A continuación se presentan los resul-
tados de la encuesta aplicada a las y 
los estudiantes:
Se puede observar que la mayoría de 
las personas cursó el programa con 
propósitos profesionales más que 
académicos, lo que recalca la impor-
tancia de la educación continua como 
alternativa de actualización de cono-
cimiento versus otros programas de 
formación como magíster y doctorado. 
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La muestra da cuenta en su totalidad 
de encontrarse de acuerdo o en total 
acuerdo con la multidisciplinariedad 
del programa, cristalizado en la com-
prensión de las migraciones desde 
esta perspectiva por parte de las y los 
estudiantes.

Las experiencias compartidas con la 
población migrante fue un aporte para 
las y los alumnos dentro del proceso 
formativo al ser contrastadas entre 
ellos/as. 

Mientras que en términos laborales, es 
posible dar cuenta de la contribución 
que hace el programa en la entrega 
de herramientas para el trabajo con 
población migrante es significativa, 
puesto que la mayoría de las respues-
tas señalaron estar de acuerdo o en to-
tal acuerdo. 

Respecto a la interacción entre per-
sonas de diferentes disciplinas, gran 
parte de la muestra manifiesta estar 
de acuerdo y en total acuerdo, que la 
interacción con personas provenientes 
de otras profesiones fue un aporte en 
el proceso formativo. 
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Estos aspectos en su conjunto dan 
cuenta que las y los estudiantes va-
loran la visión integral del programa 
en términos teóricos como las herra-
mientas prácticas para el trabajo con 
población migrante. Así también, la 
multidisciplinariedad del estudianta-
do es relevante en la interacción de es-
tos en el proceso formativo. 

En término de alianzas estratégicas, 
cabe destacar el papel de la Organiza-
ción Internacional de las Migraciones 
con su misión en Chile, como socio 
de importancia para el programa que 
nace en el Centro de Estudios Migra-
torios de la Universidad de Santiago 
de Chile. Desde hace dos años la Or-
ganización Internacional patrocina 
estudios de diplomado para funciona-
rios públicos que trabajen con pobla-
ción migrante (Reyes, 2021), lo que da 
cuenta de la calidad y coherencia del 
plan de estudios y su cuerpo docente 
de alto nivel en temas migratorios. 

Reflexiones finales

En las últimas décadas hemos sido 
testigos de rápidos y constantes cam-
bios a escala global. Procesos como la 

globalización y el acelerado avance de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación, han desafiado los pro-
cesos formativos que necesariamente 
deben ser continuados para así, man-
tener la vigencia en un mercado labo-
ral cada vez más competitivo. En defi-
nitiva, nos enfrentamos a un contexto 
demandante tanto en ámbitos socia-
les, culturales y económicos. 

A lo anterior se suman los masivos 
movimientos humanos productos de 
problemáticas sociales, culturales, 
económicas, medioambientales y de 
violencia. El aumento sostenido de 
las migraciones en diferentes partes 
del mundo ha implicado importantes 
desafíos para las sociedades recepto-
ras, uno de ellos tiene relación con la 
formación de aquellos trabajadores 
de servicios públicos y privados que se 
desenvuelven día a día con la pobla-
ción migrante que cuentan con esca-
sas herramientas y saberes para este 
nuevo escenario. Ante esto la forma-
ción continua se ubica como una gran 
herramienta para aportar en la actua-
lización disciplinar de quienes se gra-
duaron en un contexto muy diferente 
al actual. 

En atención a lo anterior, el diseño de 
programas de estudio multi e interdis-
ciplinares que aborden ampliamente 
los procesos migratorios es una nece-
sidad que las instituciones de educa-
ción superior deben satisfacer. Sien-
do el diplomado en migraciones de la 
Universidad de Santiago un ejemplo 
de formación de profesionales de dis-
tintas áreas que trabajan con pobla-
ción migrante. 
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El perfil de los egresados y su continua 
relación con los procesos migratorios 
tanto a nivel laboral como mediante 
la participación de encuentros, semi-
narios y actividades de vinculación, 
dan cuenta de la incorporación de los 
conocimientos y habilidades desarro-
lladas en cada uno de los módulos en-
tregados por el Diplomado en Migra-
ciones, cristalizando el sello formativo 
de este. 

La percepción del proceso formativo 
es favorable en términos de la multi-
disciplinariedad plasmada en la orga-
nización de los contenidos y la inte-
racción entre los mismos estudiantes. 
En ese sentido, el programa no sólo se 
posiciona como una instancia enri-
quecedora en términos curriculares, 
sino que, además, como un espacio de 
co-construcción donde confluyen va-
riadas trayectorias formativas y expe-
riencias laborales de los participantes, 
lo que permite enriquecimiento tanto 
teóricos como prácticos acerca de las 
migraciones. 

Por otro lado, en el transcurso de los 
años que se lleva desarrollando el pro-
grama de diplomado, damos cuenta 
de desafíos cuyo abordaje contribuiría 
positivamente en la formación e im-
pacto del diplomado. Si bien, uno de 
los aspectos que más se valora de la 
propuesta educativa es el aprendizaje 
desde y para la multidisciplinariedad, 
esta debe ser fortalecida en relación 
con las dinámicas y las continuas 
transformaciones que se producen 
respecto a las migraciones. Asimismo, 
se presenta como desafío acompañar 
iniciativas enfocadas a la difusión, diá-
logo y reflexión de las investigaciones 

y proyectos de intervención desarro-
llados por los estudiantes. 

La de diversidad de profesiones que 
ingresan al programa ha evidenciado 
necesidades formativas específicas en 
algunas profesiones de áreas del ser-
vicio público, lo que nos plantea como 
desafío diseñar programas enfocados 
a profundizar áreas elementales para 
abordar y responder a los requeri-
mientos de un contexto marcado por 
un mayor porcentaje de población mi-
grante en el país. 

Junto a lo señalado anteriormente, 
destacamos la incidencia en los espa-
cios laborales de las y los egresados 
del programa, quienes plantean que 
éste les entregó herramientas para el 
trabajo con población migrante. Con-
siderando la diversidad de profesiones 
e instituciones donde trabajan, se da 
cuenta de la importancia del enfoque 
multidisciplinar de la formación. 

Finalmente, el Diplomado en Migra-
ciones. Desafíos para una integración 
sociocultural forma parte del esfuer-
zo del Departamento de Historia y del 
Centro de Estudios Migratorios perte-
necientes a la Facultad de Humanida-
des de la Universidad de Santiago de 
Chile, todos alineados con el fortaleci-
miento de la educación continua que 
dé respuesta a los requerimientos que 
como sociedad se presentan a diario, 
movilizando el esfuerzo y compromiso 
de una institución con vocación y sen-
tido público originalmente pensada 
para acompañar los procesos formati-
vos del mundo del trabajo.
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Resumen

Este estudio tiene como objetivo con-
templar las microcredenciales como es-
trategias de internacionalización de los 
modelos de negocios de las instituciones 
latinoamericanas de educación superior 
por medio de un análisis bibliométri-
co general de la producción científica y 
académica en fuentes arbitradas sobre 
temas tales como aprendizaje digital, 
modelos de negocios y educación supe-
rior, MOOCs y microcredenciales. Se di-
seña un estudio bibliométrico de los ar-
tículos científicos publicados desde 2003 
y hasta 2021 en el caso de aprendizaje 
digital, y desde 2017 al 2021 en el caso 
de los demás conceptos. Se concluye que 
existe una prevalencia de estudios e in-
vestigaciones sobre aprendizaje digital, 
modelos de negocios con base en apren-
dizaje digital, MOOCs y uso de marcos 
de referencia para microcredenciales de 
competencias y habilidades, lo cual es 
esencial para la planificación estratégica 
de ofertas internacionales futuras de las 
instituciones de educación superior.

Palabras Clave

Microcredenciales, internacionalización, 
instituciones de educación superior, 
aprendizaje digital.

MICROCREDENCIALES 
COMO ESTRATEGIA DE 

INTERNACIONALIZACIÓN
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Abstract

This study aims to contemplate mi-
cro-credentials as part of the strategic 
planning for the internationalization of 
business models of Latin American hi-
gher education institutions. A general 
bibliometric analysis of scientific and 
academic production in peer-reviewed 
sources on topics such as e-learning, 
business models and higher education, 
MOOCS and micro-credentials was ca-
rried out. Scientific articles published 
from 2003 to 2021 were included in the 
case of e- learning, and from 2017 to 
2021 in the case of the other concepts. 
It is concluded that there is a prevalen-
ce of studies and research on e-learning, 
business models based on e- learning, 
MOOCs and the use of frameworks for 
micro-credentials for competencies and 
skills, which is essential for the strategic 
planning of future international offers of 
higher education institutions.

Keywords

Micro-credentials, internationalization, 
higher education institutions; e-Lear-
ning.
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Introducción

Los programas de formación en com-
petencias y habilidades para el trabajo 
con base en el enfoque europeo de las 
microcredenciales ofrecen un campo 
de oportunidad para el desarrollo de 
estrategias de internacionalización 
para las universidades latinoamerica-
nas (Orr et al., 2020). Las microcreden-
ciales se definen como formas alter-
nativas de certificación de habilidades 
de desarrollo escalable (Brown et al., 
2021; European Commission, 2020; Gi-
sh-Lieberman et al., 2021) y se asocian 
a los procesos de aprendizaje y dise-
ños de aprendizajes autodirigidos.

Los marcos de referencia para el desa-
rrollo de microcredenciales se estable-
cen en contextos de cooperación abier-
ta, descentralizada y en red (Brown et 
al., 2021), por lo que se adaptan muy 
bien a modelos de desarrollo de ofer-
tas educativas abiertas, masivas e in-
ternacionalizadas —apropiadas para 
mercados y modelos de negocios glo-
bales— (Borrelli & Tateo 2021; Carey 
& Stefaniak, 2018; Kullaslahti. et al., 
2019). Por consiguiente, los marcos de 
referencia para la implementación de 
programas con microcredenciales im-
pulsan los procesos contemporáneos 
de planificación estratégica para la in-
ternacionalización de las instituciones 
de educación superior (IES) en el mun-
do (Chang & Lin, 2018; Tanhueco-Ne-
pomuceno, 2019). En el caso de las IES 
latinoamericanas, la adopción de los 
modelos de aprendizaje basado en mi-
crocredenciales como estrategia de in-
ternacionalización y negocios globales 
sigue sin ser explotada.

Este estudio pretende poner en pers-
pectiva la necesidad de contemplar las 
microcredenciales como estrategias 
de internacionalización de los mode-
los de negocios de las IES latinoame-
ricanas por medio de un análisis bi-
bliométrico general de la producción 
científica y académica en fuentes arbi-
tradas sobre temas tales como apren-
dizaje digital, modelos de negocios y 
educación superior, MOOCS y micro-
credenciales.

La Internacionalización en Edu-
cación Superior

La internacionalización de las univer-
sidades no es un fenómeno reciente, se 
podría plantear que la internacionali-
zación de las universidades nace con 
su misma creación. En las últimas dé-
cadas, y a la luz de los procesos de glo-
balización y digitalización de las eco-
nomías, la internacionalización de las 
IES es concebida como parte esencial 
de su planificación estratégica (Benne-
ll, 2020), sobre todo en momentos de 
crisis como la situación de emergen-
cia sanitaria producto de la pandemia 
de COVID-19, la cual nos ha obligado 
a replantearnos la posibilidad de una 
nueva dinámica institucional hacia 
contextos internacionales y globales 
(Gregurec et al., 2021; Ivanov, 2020).

Posterior a la Segunda Guerra Mun-
dial, con la consolidación del mode-
lo de Universidad occidental como el 
patrón hegemónico, este estándar de 
universidad se convierte en el modelo 
institucional intelectual y profesional 
prototípico y en el indicador por exce-
lencia al que deben aspirar las nacio-
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nes que quieran dar el salto.
 
a la modernidad. América Latina es un 
ejemplo de esto; la región latinoame-
ricana y muchas otras excolonias que 
lograron independizarse luego de las 
grandes guerras mundiales del siglo 
XX fundan y perpetúan las lenguas co-
loniales en sus universidades, y adop-
tan el modelo universitario hegemó-
nico estadounidense de la posguerra, 
incentivado por agencias Internacio-
nales y fundaciones privadas que ac-
tuaban en los países en desarrollo.

Como podemos ver, es imposible inde-
pendizar el desarrollo de los modelos 
universitarios dominantes y su proce-
so de internacionalización de los pro-
cesos de globalización económica y 
transnacionalización de la economía.

En la región, ya para la década de los 
90, los gobiernos regionales y las mis-
mas universidades latinoamericanas 
comenzaron a dar un pequeño viraje 
hacia la generación de programas de 
internacionalización, a través de la fir-
ma de convenios, la asistencia a con-
gresos internacionales y la participa-
ción en alianzas y redes académicas. 
El fenómeno de evolución del concep-
to de internacionalización no ha esca-
pado a los intereses de investigación; 
la internacionalización de las univer-
sidades de la región latinoamericana 
se desarrolló de la mano de la visión 
de la cooperación internacional.

Los pioneros de estos estudios sobre 
internacionalización son, sin lugar a 
duda, Knight (1994, 2004, 2010, 2011, 
2012, 2014, 2015) y De Wit (1995, 2002, 
2012).

quienes definen este proceso como la 
“integración de una dimensión inter-
nacional/intercultural en las funcio-
nes de la enseñanza, la investigación 
y el servicio de la institución” (Knight, 
1994). La definición de Knight presenta 
la internacionalización como un pro-
ceso más benévolo, porque de alguna 
manera atenúa la influencia coloniza-
dora dándole una dimensión intercul-
tural, que no sólo se orienta a la poten-
cia dominante que coloniza como tal, 
sino también da un papel a diferentes 
grupos culturales de un país que po-
tencialmente pueden ser capaces de 
responder o resistir a estos procesos 
de influencia.

Microcredenciales en el contex-
to actual de Internacionaliza-
ción de las IES

Acorde con la relevancia que se atri-
buyó a las microcredenciales (Brown 
et al., 2020, p. 14) durante el XXVIII 
Congreso del International Council for 
Open and Distance Education, llevado 
a cabo en el 2019 en la ciudad de Du-
blín, durante el 2020, la Unión Europea 
llevó a cabo un intenso proceso de re-
flexión sobre la adopción sistemática 
de las microcredenciales como parte 
de la oferta académica de las institu-
ciones de educación superior en sus 
estados miembro bajo un estándar co-
mún. De acuerdo con Orr et al. (2020, 
pp. 40-41), algunas de las claves para 
comprender la importancia de las mi-
crocredenciales en la coyuntura ac-
tual son las siguientes:

1. La naturaleza rápidamente cam-
biante del mercado laboral y la 
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creciente incertidumbre sobre 
cuál será el panorama del empleo 
en el futuro, sobre todo conside-
rando el impacto que podrían su-
poner las nuevas tecnologías di-
gitales y la inteligencia artificial. 
En este sentido, los individuos re-
conocen cada vez más claramen-
te que lo aprendido durante su 
educación formal tiene fecha de 
caducidad, lo cual los conduce a 
buscar maneras de adquirir nue-
vas habilidades o volverse a for-
mar en otras a fin de incursionar 
en áreas diferentes. Siendo así, 
las microcredenciales podrían 
venir a llenar el vacío que existe 
entre los programas que ofrecen 
las instituciones universitarias 
y las competencias que los em-
pleadores buscan en un mundo 
que exige cada vez mayor flexibi-
lidad y velocidad de respuesta.

2. La accesibilidad creciente a edu-
cación de alta calidad como re-
sultado del avance en el desa-
rrollo de herramientas digitales 
al servicio de la verificación, eva-
luación y certificación del apren-
dizaje en línea.

3. La asequibilidad, flexibilidad y 
pertinencia de la educación al-
ternativa en comparación con 
los costos de la educación supe-
rior formal, la rigidez de sus pro-
gramas curriculares y, eventual-
mente, la desactualización de 
sus contenidos.

4. La masificación de la educación 
superior producto de la revolu-
ción digital. Cada vez más perso-
nas con diversos antecedentes y 
expectativas presentan interés y 
posibilidades de involucrarse en 

procesos de educación formal y 
no formal, lo cual ofrece un enor-
me potencial para la democrati-
zación del conocimiento. Esto, a 
su vez, genera una oportunidad 
de mercado para las institucio-
nes de educación superior que 
incrementa la competencia glo-
bal.

5. El atractivo del aprendizaje a lo 
largo de la vida en un escenario 
que promueve:

A. Grandes oportunidades 
para adquirir conocimien-
tos de alto nivel de cual-
quier índole.

B. El reconocimiento formal de 
las experiencias de aprendi-
zaje previo.

C. La motivación por apren-
der sobre temas no necesa-
riamente relacionados con 
una formación inicial, pero 
representativos de intereses 
personales.

6. La situación de emergencia mun-
dial por el COVID-19 que trajo 
consigo no sólo una rápida tran-
sición hacia la educación en lí-
nea, sino también un enorme 
incremento en la demanda de 
cursos abiertos masivos (MOOCs 
por sus siglas en inglés) en distin-
tas plataformas.

7. El impacto sobre el mercado la-
boral global producto de las 
medidas de contingencia por el 
COVID-19, lo cual ha obligado a 
muchas personas a mejorar sus 
habilidades o a adquirir nuevas 
con el propósito de satisfacer de-
mandas inmediatas del merca-
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do. Bajo tales circunstancias, las 
microcredenciales constituyen 
una solución ideal en la medida 
en que permiten un desarrollo de 
habilidades personalizado, rápi-
do y accesible.

Orr et al. (2020, pp. 42-43) señalan, que 
a pesar de que existe un consenso cre-
ciente en la comunidad académica 
internacional alrededor de la utilidad 
de las microcredenciales, persisten 
importantes desafíos en torno a cues-
tionamientos relacionados con su uso 
extensivo, la visibilización de sus be-
neficios y la construcción de un marco 
de confianza entre los actores clave, 
por ejemplo:

1. Las dudas sobre las ventajas que 
ofrecen las microcredenciales y 
sobre el grado de reconocimien-
to que reciben por parte de los 
empleadores, ha ocasionado que, 
aún hoy, sean relativamente po-
cos los adultos que deciden invo-
lucrarse en actividades de apren-
dizaje adicionales.

2. Dada la variabilidad en las carac-
terísticas de las microcredencia-
les, los empleadores se encuen-
tran todavía inseguros acerca de 
qué son exactamente y en cuáles 
de ellas se puede confiar.

3. La falta de un entendimiento co-
mún sobre las microcredenciales 
ha impedido que las instituciones 
de educación superior desarro-
llen procesos de aseguramiento 
de la calidad, inviertan recursos 
en el diseño de cursos cortos, 
capaciten al personal en esta di-
rección e incorporen su reconoci-
miento al currículo existente.

En atención a estas limitaciones, en 
diciembre de 2020, la Comisión Euro-
pea publicó un documento que cons-
tituye un primer paso en la ruta hacia 
la adopción generalizada de las mi-
crocredenciales en sus intuiciones de 
educación superior y la creación de un 
Área de Educación Europea para el año 
2025. El objetivo de esta primera apro-
ximación consistió principalmente en 
establecer una definición común para 
las microcredenciales y las caracterís-
ticas de un sistema europeo de micro-
credenciales (European Commission, 
2020). De acuerdo con esta propues-
ta, una microcredencial se entenderá 
como una evidencia de los resultados 
del aprendizaje que un estudiante 
haya adquirido a lo largo de una expe-
riencia de aprendizaje corta (European 
Commission, 2020, p. 10).

En cuanto a las características que 
debería contener su sistema de mi-
crocredenciales, la Comisión Europea 
(2020) detalla las siguientes nueve:

1. Una definición común y transpa-
rente de microcredenciales.

2. Una lista de elementos críticos 
para describir las microcreden-
ciales.

3. Alineamiento con los sistemas de 
calificaciones nacionales (NQFs 
por sus siglas en inglés) y el sis-
tema de calificaciones europeo 
(EQF por sus siglas en inglés): ni-
veles definidos y estándares para 
describir los resultados de apren-
dizaje.

4. Estándares de aseguramiento de 
la calidad.

5. Créditos definidos, resultados 
de aprendizaje definidos y carga 
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académica teórica.
6. Reconocimiento: para estudios 

posteriores o propósitos labora-
les.

7. Portabilidad: emisión, almacena-
miento y compartición de micro-
credenciales.

8. Plataformas para i m p a r -
tir y promover los 
cursos conducentes a l a s 
microcredenciales..

9. Incentivos para estimular la 
adopción de microcredenciales 
(p. 11).

Como estrategia de internacionaliza-
ción de las IES, el contar con marcos 
generales comunes para el desarrollo 
de programas con base en microcre-
denciales parece adecuarse muy bien 
a las condiciones de trabajo actual de 
las IES tomando en cuenta la crisis sa-
nitaria mundial.

En América Latina, el avance hacia un 
marco de trabajo para el desarrollo 
de microcredenciales es escaso por lo 
que se pierden oportunidades valiosas 
para el desarrollo propio de modelos 
de internacionalización contemporá-
neos.

Para conceptualizar el impacto del de-
sarrollo y la investigación sobre nue-
vos modelos de negocios globales edu-
cativos, en este estudio, se presentan 
algunos datos bibliométricos sobre 
aprendizaje abierto, aprendizaje digi-
tal y microcredenciales con el fin de 
evidenciar su importancia en el futuro 
de la internacionalización estratégica 
de las IES en América Latina.

Métodos y Materiales

Con el fin de visualizar la importancia 
que han tenido los estudios y aplica-
ciones de las microcredenciales en los 
modelos de negocios internacionaliza-
dos de las IES, echamos una mirada a 
la evolución temática del concepto a 
partir de la producción científica y de 
investigación sobre microcredenciales, 
aprendizaje digital, los nuevos mode-
los de negocios de las IES y los MOOCS, 
como temas de investigación en sí 
mismos. Para ello, nos planteamos las 
siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el estado actual de la in-
vestigación científica y sistemáti-
ca sobre estos temas?

2. ¿Cuál es la evolución temática 
asociada a estos temas?

Para contestar estas preguntas, dise-
ñamos un estudio bibliométrico de 
los artículos científicos publicados 
desde 2003 y hasta 2021 en el caso de 
aprendizaje digital, y desde 2017 has-
ta 2021 en el caso de los demás con-
ceptos, en revistas de investigación 
especializadas tomando como punto 
de referencia la base de datos Scopus 
y haciendo uso del paquete para aná-
lisis bibliométrico Bibliometrix de la 
herramienta estadística R. Ello con el 
fin de comprender la forma en que es-
tos temas se han estudiado a lo largo 
del tiempo, su estado actual de desa-
rrollo, y los conceptos más importan-
tes que se asocian entre sí. El paquete 
para análisis bibliométrico para R co-
nocido como Bibliometrix asegura un 
rendimiento superior para análisis bi-
bliométricos comprensivos que otros 
paquetes similares (Aria & Cuccurullo, 
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2017). Scopus es uno de los principa-
les navegadores científicos web del 
mundo (Baas et al., 2020; Codina, 2005; 
Khiste & Paithankar, 2017).

Resultados

En relación con el concepto de apren-
dizaje digital, se obtuvieron 28 docu-
mentos publicados entre 2003 y 2021 a 
partir del siguiente criterio de búsque-
da: ALL (“digital learning”) AND (“busi-
ness model”) AND (“open learning”).

La mayoría de los documentos co-
rresponden a artículos científicos y 

capítulos de libros con un índice de 
colaboración de 2,9. En relación con el 
crecimiento anual de términos asocia-
dos con las palabras clave de autor, se 
visualiza la importancia de los MOOCs 
y de los estudios relacionados con em-
prendimiento académico como parte 
de la red de relaciones en esta búsque-
da, con una presencia importante de 
conceptos como big data y analítica 
como herramientas tecnológicas do-
minantes (Figura 1).

Igualmente, el mapa de palabras re-
sultante de esa búsqueda resalta la re-
ferencia a aprendizaje digital con base 
en la Internet (Figura 2).

Description Results
MAIN INFORMATION ABOUT DATA

Timespan 2003:2020
Sources (Journals, Books, etc) 28
Documents 28
Average years from publication 6.07
Average citations per documents 9.786
Average citations per year per doc 1.338
References 4403

DOCUMENT TYPES
Article 16
Book 5
Book chapter 5
Conference paper 2

DOCUMENT CONTENTS
Keywords Plus (ID) 113
Author’s Keywords (DE) 101

AUTHORS
Authors 68
Author Appearances 68
Authors of single-authored documents 7
Authors of multi-authored documents 61

Tabla 1. Información Principal Documentos—Aprendizaje Digital
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Description Results
AUTHORS COLLABORATION

Single-authored documents 7
Documents per Author 0.412
Authors per Document 2.43
Co-Authors per Documents 2.43
Collaboration Index 2.9

Figura 1. Crecimiento Anual de Ocurrencias de Palabras—Aprendizaje Digital

Figura 2. Mapa de Palabras - Aprendizaje Digital

En relación con el concepto de modelos de negocios para oferta global para 
las IES tomando como referencia el modelo de negocios de COURSERA por ser 
este el líder del mercado, se obtuvieron 62 documentos publicados entre 2017 
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y 2021 a partir del siguiente criterio de 
búsqueda: ALL (coursera) AND (“bu-
siness model”) AND (review) AND (LI-
MIT-TO (PUBYEAR , 2021) OR LIMIT-TO 
(PUBYEAR, 2020) OR LIMIT-TO (PUB-
YEAR , 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 
2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017)) 
AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”) OR LI-
MIT-TO (DOCTYPE, “cp” )).

La mayoría de los documentos corres-
ponden a artículos científicos con un 
índice de colaboración de 3,19.

En relación con el crecimiento anual 
de términos asociados en relación con 

las palabras clave de autor, se visualiza 
de nuevo la importancia de los MOOCs 
y de los estudios relacionados con 
transformación y aprendizaje digita-
les como parte de la red de relaciones 
en esta búsqueda, con una presencia 
importante de conceptos como edu-
cación virtual como modelo educativo 
principal (Figuras 3).

Igualmente, el mapa de palabras re-
sultante de esa búsqueda resalta la 
referencia a aprendizaje digital como 
estrategia de modelación de negocios 
para las IES (Figura 4).

Description Results
MAIN INFORMATION ABOUT DATA

Timespan 2017:2021
Sources (Journals, Books, etc) 54
Documents 62
Average years from publication 2.37
Average citations per documents 9.435
Average citations per year per doc 2.36
References 4112

DOCUMENT TYPES
Article 52
Conference paper 10

DOCUMENT CONTENTS
Keywords Plus (ID) 212
Author’s Keywords (DE) 261

AUTHORS
Authors 178
Author Appearances 186
Authors of single-authored documents 9
Authors of multi-authored documents 169

AUTHORS COLLABORATION
Single-authored documents 9
Documents per Author 0.348

Tabla 2. Información Principal Documentos—Modelos de Negocios
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Description Results
Authors per Document 2.87
Co-Authors per Documents 3
Collaboration Index 3.19

Figura 3. Crecimiento Anual de Ocurrencias de Palabras — Modelos de Negocios

Figura 4. Mapa de Palabras — Modelos de Negocios

En relación con el concepto de MOOCs como modelos de curso ideal para mo-
delos de negocios con base en aprendizaje digital, se obtuvieron 61 documentos 
publicados entre 2017 y 2021 a partir del siguiente criterio de búsqueda: ALL 
(mooc OR moocs OR xmooc) AND (“business model”) AND (“open learning”) 
AND (LIMIT-TO (PUBYEAR, 2021) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2020) OR LIMIT- TO 
(PUBYEAR, 2019) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2018) OR LIMIT-TO (PUBYEAR, 2017)) 
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AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , “ar”) OR 
LIMIT-TO (DOCTYPE, “cp”)).

La mayoría de los documentos corres-
ponden a artículos científicos con un 
índice de colaboración de 2,82.
 
En relación con el crecimiento anual 
de términos asociados en relación con 
las palabras clave de autor, se visuali-
za la importancia de conceptos tales 

como educación abierta y recursos 
educativos abiertos y de los estudios 
relacionados con educación como par-
te de la red de relaciones en esta bús-
queda (Figura 5).

Igualmente, el mapa de palabras re-
sultante de esa búsqueda resalta la 
referencia a aprendizaje digital y de 
la presencia de los y las estudiantes 
como actores esenciales (Figura 6).

Description Results
MAIN INFORMATION ABOUT DATA

Timespan 2017:2021
Sources (Journals, Books, e tc) 43
Documents 61
Average years from publication 2.21
Average citations per documents 3.885
Average citations per year per doc 1.061
References 4079

DOCUMENT TYPES
Article 55
Conference paper 6

DOCUMENT CONTENTS
Keywords Plus (ID) 140
Author’s Keywords (DE) 211

AUTHORS
Authors 150
Author Appearances 157
Authors of single-authored documents 12
Authors of multi-authored documents 138

AUTHORS COLLABORATION
Single-authored documents 12
Documents per Author 0.407
Authors per Document 2.46
Co-Authors per Documents 2.57
Collaboration Index 2.82

Tabla 3. Información Principal Documentos — MOOCS
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Figura 5. Crecimiento Anual de Ocurrencias de Palabras — MOOCS

Figura 6. Mapa de Palabras — MOOCS

En relación con el concepto de microcredenciales como modelo principal de 
certificación de habilidades en aprendizaje abierto, se obtuvieron 21 documen-
tos publicados entre 2014 y 2021 a partir del siguiente criterio de búsqueda: ALL 
(micro- credential OR microcredential) AND (“open learning”)

La mayoría de los documentos corresponden a artículos científicos y conferen-
cias en congresos internacionales con un índice de colaboración de 3,17.

En relación con el crecimiento anual de términos asociados en relación con 
las palabras clave de autor, se visualiza la importancia de los desarrollos tec-
nológicos más relevantes con la instrucción asistida por computador, compu-
tación educativa y sistemas de aprendizaje y de los estudios relacionados con 
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transformación digital, blockchain y 
competencias como parte de la red de 
relaciones en esta búsqueda (Figura 7).

Igualmente, el mapa de palabras re-

sultante de esa búsqueda resalta la 
referencia a la tecnología blockchain y 
al desarrollo de insignias como estra-
tegia de certificaciones de habilidades 
(Figura 8).

Description Results
MAIN INFORMATION ABOUT DATA

Timespan 2014:2021
Sources (Journals, Books, e tc) 17
Documents 21
Average years from publication 2.86
Average citations per documents 7
Average citations per year per doc 1.556
References 1436

DOCUMENT TYPES
Article 8
Book 1
Book chapter 5
Conference paper 6
Review 1

DOCUMENT CONTENTS
Keywords Plus (ID) 70
Author’s Keywords (DE) 69

AUTHORS
Authors 60
Author Appearances 60
Authors of single-authored documents 3
Authors of multi-authored documents 57

AUTHORS COLLABORATION
Single-authored documents 3
Documents per Author 0.35
Authors per Document 2.86
Co-Authors per Documents 2.86
Collaboration Index 3.17
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Figura 7. Crecimiento Anual de Ocurrencias de Palabras — Microcredenciales

Figura 8. Mapa de Palabras — Microcredenciales

Conclusiones

A partir del estudio bibliométrico so-
bre la prevalencia de investigaciones 
sobre aprendizaje digital, modelos de 
negocios con base en aprendizaje di-
gital, MOOCs y el uso de marcos de 
referencia para microcredenciales de 
competencias y habilidades, se puede 
inferir la relevancia y complementa-
riedad de dichos conceptos para pla-
nificación estratégica de ofertas futu-

ras de las IES. Como se observa, este 
futuro está marcado por los desarro-
llos tecnológicos relacionados con la 
transformación digital de los modelos 
de negocios relacionados con el de-
sarrollo de competencias a partir de 
infraestructura apropiada para apren-
dizaje digital, auto dirigido y persona-
lizado. Estos modelos de negocios y las 
ofertas que sostienen son dirigidas, 
además, a públicos masivos, abiertos 
e internacionales, por medio de mode-
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los de oferta tipo MOOCs.

Por consiguiente, la microcredenciales 
se convertirán en el modelo de certi-
ficación de habilidades preferido por 
las personas en el mundo. Esto indica 
que la estrategia de internacionaliza-
ción de ofertas y servicios de las IES 
latinoamericanas deberán de tomar 
en cuenta el avance de dichos marcos 
de referencia para microcredenciales 
en sus visiones de ofertas internacio-
nalizadas. Otras regiones en el mun-
do han avanzado decididamente en 
la implementación de estos marcos 
de referencia, y se han unido en redes 
colaborativas amplias. Las IES latinoa-
mericanas no pueden quedarse atrás.
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Resumen

La educación continua en las empresas 
y las organizaciones está viviendo un 
cambio muy intenso. No es solo deriva-
do por la transformación digital, sino por 
una concepción distinta del aprendizaje, 
que va más allá de los cursos de capaci-
tación. Se conecta a los flujos de trabajo 
y al día a día, implica y empodera a las 
personas, haciéndolas corresponsables 
con función directiva desde su rol de li-
derazgo.

Esta mirada se conecta con otras estra-
tegias y políticas de talento y desarrollo 
de personas: apostar por el talento inter-
no, conectar con referentes, expertos y 
docentes de la propia organización, im-
pulsar la gestión del conocimiento, en 
el marco de la necesidad de upskilling 
y reskilling competencial y de impulsar 
nuevas maneras de hacer, más innova-
doras, ágiles y de más valor.

En definitiva, una nueva cultura de 
aprendizaje, más vinculada con negocio, 
con un valor organizativo más estratégi-
co, y más comprometida con la sociedad. 

Palabras Clave

Aprendizaje organizacional, cultura de 
aprendizaje, educación continua en em-
presas, reskilling y upskilling, nuevo rol 
en formación y desarrollo, diseño de ex-
periencias de aprendizaje, LX Learning 
Experience, diseño instruccional, talen-
to. 

METAMORFOSIS 
DEL APRENDIZAJE

EN LAS 
ORGANIZACIONES
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Abstract

Continuing education in companies and 
organizations is experiencing a very in-
tense change. It is not only derived by 
the digital transformation, but by a diffe-
rent conception of learning, which goes 
beyond training courses, connects to 
workflows and day to day, involves and 
empowers people, making them direc-
tive function co-responsible from their 
leadership role.

This view connects with other strate-
gies and policies for talent and people 
development: betting on internal talent, 
connecting with references, experts and 
teachers from the organization itself, 
promoting knowledge management, wi-
thin the framework of the need for ups-
killing and reskilling competence, and to 
promote new ways of doing things, more 
innovative, agile and of more value.

Definitely, a new learning culture, more 
linked to business, with a more strategic 
organizational value, and more commit-
ted to society.

Keywords

Organizational learning, learning cultu-
re, continuing education in companies, 
reskilling and upskilling, new role in tra-
ining and development, design of lear-
ning experiences, LX Learning Experien-
ce, instructional design, talent.

METAMORPHOSIS 
OF LEARNING

 IN
ORGANIZATIONS
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Introducción

Durante los últimos tiempos vemos, 
escuchamos y leemos que el ámbito 
de la formación y el desarrollo dentro 
de las organizaciones está cambiando 
y se está transformando.

Nos enfrentamos a términos como on-
line, mobile, microlearning, itinerarios 
y trayectorias, gamificación, videolear-
ning, transmedia, omnicanalidad, a 
experiencias únicas, inmersivas y me-
morables, a enfocarse en el aprendiza-
je y el conocimiento, a la cocreación, la 
colaboración, los entornos abiertos y a 
los ecosistemas, empoderando al ta-
lento interno, desarrollando a equipos 
y líderes como conductores de valores 
y de una nueva cultura. 

Recorremos la innovación, la digitali-
zación, los facilitadores tecnológicos, 
la transformación de la propuesta de 
valor para verdaderamente poner a las 
personas en el centro.

Todo ello en un incesante y trepidante 
continuum que sucede en el día a día 
de apoyo a los equipos y profesiona-
les, y de anticipación a las necesidades 
derivadas del upskilling (respecto a la 
evolución de las competencias nece-
sarias dentro de un mismo puesto) y 
reskilling competencial (respecto a la 
adquisición de nuevas competencias 
para pivotar hacia otra función), mo-
tivados por los cambios y transforma-
ciones que se impulsarán.

La distancia entre lo que hacemos y lo 
que está cambiando es como una bre-
cha que se agranda y se ahonda. En-
tre lo que nos ata y nos libera. Entre la 

realidad y lo que podríamos ser capa-
ces de crear, generar, proponer, multi-
plicar.

Todo va muy deprisa, muy rápido, muy 
ágil, y a menudo no sabemos ni tan si-
quiera cómo ni por dónde empezar, ni 
cómo ordenar todo lo que está llegan-
do y cambiando.

No podemos considerar que solo se 
trata de “cisnes negros” (eventos alta-
mente
improbables), igual que no podemos 
quedarnos parados ante un “rinoce-
ronte gris” (grandes tendencias que 
vemos venir, pero que nos paralizan y 
nos bloquean). Tenemos que ser capa-
ces de comprender e interpretar todas 
estas tendencias, de conectarlas con 
nuestros propósitos y emprender un 
camino de cambio y transformación 
en nuestras maneras de hacer, más 
distintas, pero también con mayor va-
lor.

De esto trata nuestro viaje; de avanzar 
hacia una nueva cultura de aprendi-
zaje.

De la curiosidad a la tierra de la 
aventura

Son muchas las megatendencias, ma-
crotendencias, y tendencias en ge-
neral, que, desde los ámbitos econó-
micos, sociales y medioambientales, 
también tienen una incidencia direc-
ta en el ámbito de la formación y del 
aprendizaje en las organizaciones.

Cuando, por ejemplo, hablamos de 
vehículos autónomos o de la cultura 
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Maker o Do it yourself, lo podemos co-
nectar rápidamente a profesionales y 
personas empoderadas, que autolide-
ran sus propios procesos de aprendiza-
je y desarrollo personal y profesional 
(se aprovecha la riqueza y diversidad 
de recursos hoy existentes en inter-
net utilizando herramientas como: 
MOOCs (Massive Open Online Course, 
cursos en línea masivos y abiertos), 
NOOCs (versión Nano), manuales, tu-
toriales, guías, conferencias de exper-
tos y referentes de todos ámbitos, así 
como también redes sociales, grupos 
de interés y comunidades de práctica 

Por tanto, la metamorfosis empieza 
cuando despierta en nosotros una ac-
titud y una mirada curiosa para acer-
carnos a las tendencias de cambio con 
interés y con la inocencia de querer 
buscar esas conexiones de todas ellas 
hacia nuestro ámbito de trabajo y ac-
ción. Y si nos fijamos, veremos que 

existen, y que hay muchas. 

Encontramos muchas tendencias: 
los formatos como el cloud (platafor-
mas formativas con contenidos en la 
nube), la hiperpersonalización de los 
servicios y productos en general (y 
cómo cada vez más en educación con-

y/o de aprendizaje específicas en cada 
tema o ámbito concreto).

También, cuando en logística habla-
mos de los problemas de entrega de la 
última milla, o de comprar productos 
de cercanía o KM0, y eso lo podemos 
conectar con la riqueza de contar con 
expertos, referentes y docentes inter-
nos de la organización. Personas que 
traducen y conectan tendencias, me-
todologías y experiencias externas a la 
realidad de la propia organización, y lo 
hacen como conductores de cultura y 
conocimiento corporativo.



79

tinua nos centramos más y más en esa 
personalización), design thinking y la 
persona en el centro (el participante 
se centra en los procesos de aprendi-
zaje, desplazando al docente y al con-
tenido de ese lugar), el mundo de las 
experiencias (aprendizaje inmersivo, 
digital y/o memorable a través de la 
gamificación, la narrativa, las solucio-
nes transmedia, el uso de facilitadores 
digitales, etc.).

Todas esas tendencias crecen y van 
más rápido. Como Alicia a través del 
espejo donde la Reina Roja le decía 
que, para avanzar, había que correr el 
doble. 

Hoy la necesaria flexibilidad y adapta-
bilidad a los cambios, así como tam-
bién la audacia y agilidad en las res-
puestas, nos obligan a ir más rápido 
(en una mentalidad “Lean” de la que 
haré referencia más adelante).

Con esa curiosidad e inquietud, y esa 
mirada a todas las tendencias debe-
mos ser capaces de adentrarnos en un 
desfiladero en el que aparecen todas 
nuestras dudas en el ámbito profesio-
nal: ¿para qué cambiar si lo que hago 
ya funciona? ¿Aportará más valor esas 
nuevas maneras de hacer? ¿Estoy pre-
parado/a para gestionar esta nueva 
realidad? ¿Lo está mi organización y la 
cultura organizativa?

Y desde ese punto podemos optar por 
dos posiciones: regresar a más de lo 
mismo, a continuar lo que venimos 
haciendo sin más, con el pensamiento 
incierto de que eventualmente llegará 
el momento de hacer cambios, cuan-
do se valore o reconozca más el papel 

de la educación continua, o cuando se 
requiera por parte de la dirección ge-
neral. 

O por el contrario, podemos asumir 
que este marco de necesidad de res-
killing y upskilling competencial, en 
este entorno de redefinición de nuevos 
roles y perfiles profesionales, en esta 
transformación (no solo digital) de las 
organizaciones y de la sociedad, la cul-
tura de aprendizaje se convierte en un 
agente estratégicamente clave para 
ser capaz de dar respuesta constante 
a este entorno VUCAH (Vulnerable, In-
cierto, Cambiante, Ambiguo e Hiperco-
nectado) en el que estamos inmersos, 
y para el que se requiere agilidad, au-
dacia, y una nueva cultura del apren-
dizaje, de la innovación y de la mejora 
continua.

Si es este el camino que queremos ex-
plorar en esta aventura, veremos que 
empezamos a deconstruir el mundo 
de la formación dentro de las orga-
nizaciones en diferentes elementos 
y partículas, que van adquiriendo y 
dando forma a nuevas concepciones, 
miradas y concepciones quizás com-
plementarias a las que hasta ahora 
habíamos visualizado.

La necesidad de un diseño basado en 
100: 10% formal, 20% social, 70% en 
el puesto de trabajo. Orientado a em-
poderar personas para que se auto-
responsabilicen de sus propios desa-
rrollos, incidiendo en la competencia 
“Desarrollo de personas y equipos” en 
los líderes, mánagers y mandos inter-
medios, que no tienen integrada esta 
competencia en su rol profesional.
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Pasar de “aprender en el trabajo” a 
“aprender es el trabajo”, donde cada 
experiencia profesional debemos con-
vertirla en oportunidad, buenas prác-
ticas, lecciones aprendidas, y donde el 
talento interno multiplica y conecta 
con la gestión del conocimiento y las 
propias maneras de ser y hacer de la 
cultura y la organización, en una nue-
va mentalidad o mindset donde las 
personas son el centro de las políticas 

Tierra de los nuevos espacios

Son diferentes las corrientes que con-
textualizan este escenario y conectan 
diferentes espacios de aprendizaje 
dentro de las organizaciones.

Desde el instituto 70:20:10 (en esa ne-
cesidad de diseño integrado basado 
en 100), desde el modelo de Jane Hart 
(que conecta 4 espacios: el de Didácti-
ca, el del Discurso o social, el de apren-

de talento y aprendizaje en la organi-
zación.

Es desde esta deconstrucción que po-
demos acercarnos a un nuevo escena-
rio, a un rediseño de nuestra función 
de responsables de formación y desa-
rrollo (hacia un rol de Chief Learning 
Officer) y configurar un nuevo tablero 
de juego del aprendizaje en las organi-
zaciones.
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der haciendo o Doing, y el del Descu-
brimiento o aprendizaje informal).

Es en cada uno de estos ámbitos des-
de donde podemos identificar estrate-
gias, espacios, modelos distintos (más 
allá del aula) para aprender y desa-
rrollarnos: comunidades de práctica, 
aprendizaje entre pares, mentoring y 
shadowing (incluso inverso), peer lear-
ning, hakathons, worlds cafés, simula-
ción, realidad extendida (RV, RA, rea-
lidad mixta), curación de contenidos, 
librerías de contenidos (interactivos, 
podcasts, etc.), Moocs, Noocs.

Toda esta mirada nos tiene que abrir 
el espacio de oportunidades de for-
mación y desarrollo en el marco de 
una nueva cultura, con un aprendiza-
je más adaptativo y personalizado a 
cada persona, y donde: 

• Nuestro rol como responsables 
de formación y desarrollo evo-
lucione (de push a pull, de servir 
“cursos” a comprender proble-
mas y acercar metodologías y es-
trategias para dar respuesta a las 
mismas).

• Las personas con función direc-
tiva desarrollen un estilo de lide-
razgo de menos control y jerar-
quía, y de más coach y facilitación 
para el desarrollo de personas y 
equipos, proveyendo de espacios 
de reflexión y aprendizaje (como 
se recoge en el manifiesto cultu-
raprendizaje.org.

• Empoderemos y corresponsa-
bilicemos a las personas de su 
propio liderazgo en su desarrollo 
profesional. Que tengan más au-
tonomía, más responsabilidad, 

más herramientas para conti-
nuar aprendiendo y desarrollán-
dose más allá de los cursos obli-
gatorios de la organización.

En este nuevo escenario la analítica de 
datos (learning analytics) puede pro-
veernos de sistemas de recomenda-
ción y prescripción de contenidos for-
mativos, de manera personalizada en 
función de los intereses, necesidades, 
del rol profesional o de la evolución de 
cada persona, de su contribución, ren-
dimiento o performance a la organiza-
ción.

Es a partir de este marco que el di-
seño de experiencias de aprendizaje, 
guardan un nuevo sentido, de manera 
conectada e integrada a esos otros es-
pacios y oportunidades de aprendiza-
je, en el marco de esa mentalidad de 
crecimiento y desarrollo profesional.

Ahí, las experiencias (más allá de los 
cursos o programas de capacitación) 
deben servir también para despertar 
actitudes, conectar con emociones, 
movilizar conocimientos y habilida-
des, tanto individuales como en equi-
po, y orientarnos hacia la acción y a la 
mejora continua, a partir de los resul-
tados de proceso o resultados obteni-
dos. 

Tierra de las experiencias

Todo el trabajo que desarrollamos 
tiene que poner a las personas verda-
deramente en el centro. Ellas son las 
protagonistas, desde el diseño hasta la 
realización.
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Así y en la fase consultiva de análisis 
de los problemas y necesidades, desde 
la definición de los propósitos y los ob-
jetivos de aprendizaje y desarrollo de 
las acciones y experiencias, es preciso 
diseños centrados en ellas. 

Conectando el Design Thinking con 
mentalidad Lean, debemos ser capa-
ces de probar, experimentar esos di-
seños instruccionales, y rápidamente 
si fuera preciso repensar y pivotar los 
mismos a partir de su evaluación. 

Este diseño debemos ser capaces de in-
tegrarlo en el marco de un ecosistema 

Todo ese trabajo de investigación, de 
documentación y análisis, nos llevará 
a una priorización de retos y objetivos 
a partir de los que desarrollaremos 
nuestra propuesta de diseño instruc-
cional.

de aprendizaje (tanto personal, como 
del equipo y de la organización) así 
como conectarlo con las estrategias de 
engagement que buscamos para po-
tenciar su experiencia de aprendizaje.

Estas experiencias pueden buscar 
todo el poder de la narrativa (storyte-
lling, storylearning) para pretender la 
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adherencia del participante hacia el 
contenido formativo, interrelacionan-
do y conectando diferentes estrategias 
e incluso herramientas tecnológicas. 

Por ejemplo, podemos hacer un diseño 
donde:

• La acción inicial me permita em-
patizar con una situación, a tra-
vés de estar viviéndola a través 
de un vídeo inmersivo 360º (por 
ejemplo, en el caso de las organi-
zaciones de salud, un vídeo para 
vivir la experiencia de atención 
en urgencias de una mujer mal-
tratada por violencia machista) 
que despierten y me hagan cons-
ciente que no sé que sé.

• Este vídeo inmersivo inicial pue-
de formar parte de una campaña 
de aprendizaje, donde se incor-
poren otros elementos: pequeñas 
cápsulas y microcontenidos vía 
intranet, vía posters en diferentes 
paredes o paneles de mi organi-
zación, etc. 

• Desde esa sensibilización puedo 
adentrarme a un estadio de ma-
yor comprensión (sé que no sé) 
a través de estrategias de gami-
ficación con feedback formativo, 
integradas o conectadas con ta-
lleres o sesiones formativas (pre-
senciales, online o mixtas). El en-
torno de gamificación, de prueba 
y error, me permite explorar, des-
cubrir, todo lo que concierne a 
este ámbito de trabajo.

• Una vez profundizado en este 
conocimiento, puedo practicar 
(sé que sé) por ejemplo a través 
de sesiones de simulación (pre-
sencial o online). La práctica de-

liberada, la reflexión después de 
la práctica, me permite tomar 
conciencia de mis propias habili-
dades y conocimientos en acción 
para hacer frente a esa situación 
simulada.

• Por último, incluso desde la rea-
lidad, incorporando cámaras en 
el propio entorno real de trabajo, 
podría revisar mi práctica profe-
sional (y la del equipo) para po-
der mejorar la misma. Incluso 
conectarlo a través de una co-
munidad de práctica, con las de 
otras personas (en este caso de 
otros hospitales) para compartir 
experiencias, otros casos, otros 
modelos de abordaje, etc.). 

En definitiva, el diseño de experiencias 
de aprendizaje no consiste en el uso 
solo de la tecnología por qué sí. Sino 
en sacar el mayor provecho de ellas y 
de diferentes estrategias pedagógicas 
y metodológicas (aprendizaje basado 
en casos, aprendizaje entre pares, etc.) 
que conduzcan a un aprendizaje sig-
nificativo, útil, y cuya experiencia por 
parte de la persona sea más allá de ser 
un receptor pasivo de un contenido 
encapsulado.

Tierra de la innovación y del 
propósito

Esos diseños verdaderamente centra-
dos en la persona, experienciales y con 
un aprendizaje significativo, debemos 
conectarlos con metodologías ágiles 
y con estrategias multicanal que nos 
permitan poner rápidamente a dispo-
sición de todas las personas de la or-
ganización.
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Hoy día las organizaciones son cada 
vez más globales, y nuestro conoci-
miento debe llegar rápidamente a to-
dos los profesionales, pero también 
a toda nuestra cadena de suministro 

Para ello, la incorporación de estra-
tegias como Scale y Grothw Hacking 
deben permitirnos escalabilidad en el 
marco de esas organizaciones expo-
nenciales. 

Y no es solo el uso intensivo de tecno-
logías y estrategias multicanal, sino, 
por ejemplo, la vinculación de pres-
criptores que puedan divulgar, conec-

tar, transferir nuestro conocimiento y 
aprendizaje al conjunto de cada co-
munidad, territorio o entorno. 

Esta mentalidad de crecimiento cons-
tante, pero también esta voluntad de 
conectar la abundancia de talento y 
conocimiento interno con los proble-
mas y las necesidades sociales globa-
les, las que nos permite pensar de ma-

y valor, incluso también a nuestros 
clientes o a la sociedad en general (de 
manera vinculada a responsabilidad 
social corporativa y alineada con los 
ODS2030).
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nera divergente respecto a cómo las 
áreas de formación y desarrollo pue-
den contribuir a la organización hacia 
retos y propósitos más globales, más 
conectados con esos compromisos so-
ciales.

Lo vemos cuando grandes empresas 
desde sus Universidades Corporati-
vas y Academias impulsan iniciativas 
(muchas de ellas gratuitas) para capa-
citar y preparar personas (incluso que 
puedan estar en situación de desem-
pleo)  generando oportunidades en el 
ámbito de la digitalización: Google, 
Amazon, IBM, Microsoft, a nivel de 
formar programadores, desarrollado-
res tecnológicos, técnicos o expertos 
en ciberseguridad, cloud computing, 
marketing digital, SEO, SEM, comercio 
electrónico, desarrollo web, apps, ar-
quitectura de datos, analítica de datos, 
IoT, Machine learning.

En España, por ejemplo, a través de la 
FUNDAE se han recopilado un con-
junto de programas de capacitación 
y acreditaciones gratuitas que se han 
puesto a disposición del conjunto de 
la sociedad:  https://www.fundae.es/
digitalizate

En definitiva

Más allá de repensar nuestra función 
como responsables de formación y 
desarrollo en las organizaciones, y de 
rediseñar el tablero de juego desde 
donde favorecer esa nueva cultura de 
aprendizaje e innovación que necesi-
tamos en las organizaciones, podemos 
y debemos contribuir desde el talento 
y el conocimiento de nuestra organi-

zación al reskilling, upskilling de otras 
personas y de la sociedad en general.

Ese propósito y contribución social 
debe formar parte intrínseca de nues-
tra labor en el área de personas, pero 
también conectarse con la responsabi-
lidad social de la propia organización y 
de sus líneas de trabajo en el marco de 
los objetivos de desarrollo sostenible 
2030. 

Esa mirada más divergente, más abier-
ta, más comprometida, nos permitirá 
conectarnos con todo el potencial de 
las organizaciones exponenciales y 
nos ayudará a repensar y a mejorar 
nuestra contribución personal y profe-
sional hacia la sociedad.

En definitiva, hemos realizado un 
zoom in – zoom out a lo largo de todo 
este viaje de transformación y cambio 
de las áreas de formación y desarrollo, 
y del aprendizaje y la educación conti-
nua dentro de las empresas y organi-
zaciones. 

Disponible en:  
https://www.foroaprendizaje.org/
wp-content/uploads/2021/05/Plano_
OSCAR-14-plecsFIAD-1.pdf

https://www.foroaprendizaje.org/wp-content/uploads/2021/05/Plano_OSCAR-14-plecsFIAD-1.pdf
https://www.foroaprendizaje.org/wp-content/uploads/2021/05/Plano_OSCAR-14-plecsFIAD-1.pdf
https://www.foroaprendizaje.org/wp-content/uploads/2021/05/Plano_OSCAR-14-plecsFIAD-1.pdf
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Y si lo miramos desde la distancia, co-
nectamos todos esos elementos que 
desde la mentalidad abierta y curiosa, 
desde la comprensión de las tenden-
cias y cambios, desde la deconstruc-
ción de las moléculas de la formación, 
nos deben ayudar a dar forma a un 
nuevo tablero de juego y escenario de 
la educación continua en las organi-
zaciones, desde donde diseñar expe-
riencias verdaderamente centradas en 

las personas, digitales, ágiles, memo-
rables, inmersivas, escalables, y que 
se conecten con nuestro propósito y 
compromiso social. 

Esa debe ser la actitud creativa e in-
novadora que debe inspirarnos, y des-
de allí nuestro compromiso de acción 
para experimentar, probar, para hacer 
distinto, con más significado, y mejor.
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Resumen

En esta contribución se busca dar a co-
nocer el marco que sustenta la educa-
ción continua en la UNAM y en particu-
lar en materia de comunicación pública 
de la ciencia, que requiere la constante 
actualización de los profesionales en 
este campo. Esta labor se realiza en la 
Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia de dicha Universidad. Se presen-
tan modificaciones en la metodología de 
diseño de los cursos que habitualmente 
se ofrecían y que permitieron mejorar la 
oferta educativa continua y la adecua-
ción a las circunstancias generadas por 
la pandemia del COVID-19. Estas ade-
cuaciones permitieron además atender 
demandas de educación continua inusi-
tadas, en particular solicitudes de cursos 
a distancia, a las que hubo que hacer 
frente con un equipo de planeación for-
mado por especialistas en comunicación 
pública de la ciencia. Se hace un recuen-
to de los resultados obtenidos en el año 
2020 y 2021.

Palabras Clave

Educación continua, comunicación de la 
ciencia, formación de comunicadores de 
la ciencia.

RETOS Y 
PERSPECTIVAS EN 
LA FORMACIÓN DE
COMUNICADORES

 DE LA CIENCIA 
A TRAVÉS DE 

LA EDUCACIÓN 
CONTINUA 
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Abstract

In this paper we present the framework 
that supports continuing education at 
the National Autonomous University 
of Mexico (UNAM) in the field of Public 
Communication of Science. The metho-
dologies used to develop new programs 
includes an evaluation of the existing 
ones, a revision of the changes in the field 
and an analysis of the context. These 
new and improved programs are an im-
portant contribution to UNAM’s offer in 
continuing education on in the present 
context of Covid-19. This methodology 
has helped the team of Science Commu-
nication experts to make the very much 
needed adjustments as well as the pos-
sibility to satisfy the increasing demand 
for a variety of courses from different 
local and non-local institutions. The re-
sults obtained during the years 2020 and 
2021 are discussed.

Keywords

Continuing education, science commu-
nication, training of science communi-
cators.

CHALLENGES AND 
PERSPECTIVES IN 

TRAINING SCIENCE

COMMUNICATORS
THROUGH 

CONTINUING 
EDUCATION
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Introducción

La comunicación pública de la 
ciencia

La ciencia proporciona la información 
y el conocimiento requerido para la so-
lución de muchos de los problemas y 
retos a los que se enfrenta la sociedad 
hoy en día, problemas que repercuten 
tanto a nivel individual como colecti-
vo, como los relacionados con la salud, 
el medio ambiente y las situaciones de 
riesgo, entre otros. Sin embargo, no es 
suficiente el conocimiento científico 
para que muchas de esas soluciones 
se lleven a cabo. Se requieren tam-
bién recursos económicos, políticas 
adecuadas, tomadores de decisiones 
preparados, pero sobre todo, una ciu-
dadanía informada con una cultura 
científica básica que sea capaz de re-
solver problemas donde la ciencia esté 
involucrada, a nivel personal y colecti-
vo, con los criterios y valores requeri-
dos para participar en estas soluciones 
de manera responsable y comprome-
tida con su entorno. Dos ejemplos ac-
tuales de lo anterior son los asociados 
al cambio climático y por supuesto, la 
actual pandemia del COVID-19. 

Existen diversas propuestas en tor-
no a la cultura científica básica que 
requerimos como individuos y como 
sociedad para desempeñarnos en la 
época actual. A grandes rasgos todas 
coinciden en la importancia de que 
esta incluya determinados conceptos 
necesarios para comprender temas de 
actualidad, las que a su vez involucran 
conocimientos básicos de ciencia; he-
rramientas y destrezas para poder ac-
ceder, identificar información veraz y 

confiable, sobre todo proveniente de 
los medios de comunicación; la ca-
pacidad para poder aplicarla, y una 
comprensión sobre cómo se constru-
ye el conocimiento científico desde la 
perspectiva del pensamiento crítico. 
Si bien idealmente las bases de esta 
cultura científica las debiera aportar 
el sistema escolarizado, en la realidad 
este se queda corto en su tarea de fo-
mentarla para toda la población; esto 
se debe a diversas problemáticas: re-
traso en la actualización de conteni-
dos, programas demasiado extensos, 
calendarios limitados, restricciones 
debidas a infraestructura y a falta de 
recursos. Estas dificultades se acen-
túan debido al corto porcentaje de la 
vida de los individuos en que tienen 
acceso al sistema escolarizado, sobre 
todo a medida que la expectativa de 
vida humana tiende a aumentar. Lo 
anterior deja desprotegida educativa-
mente hablando a una buena parte de 
la población adulta, que queda relega-
da ante los rápidos avances en mate-
ria de ciencia y tecnología.

Para satisfacer estas necesidades edu-
cativas es imprescindible adoptar la 
propuesta de que la sociedad entera 
se convierta en una sociedad educati-
va en la cual los productos, los medios 
y los espacios de comunicación des-
empeñan un papel protagónico. Esta 
necesidad de la sociedad es la base del 
campo profesional de la comunicación 
pública de la ciencia, que busca satis-
facer una gama amplia de propósitos. 
Algunos de estos son los siguientes: 
proporcionar al público información 
actual y veraz sobre ciencia y tecno-
logía; despertar nuevas vocaciones 
científicas; ofrecer un complemento 
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de la educación formal; propiciar un 
diálogo entre la comunidad científica 
y diferentes sectores de la sociedad; 
promover el análisis y el debate so-
bre temas que afectan a la población; 
combatir la pseudociencia; transmitir 
una manera crítica de ver el mundo; 
y comunicar el placer que produce el 
acto de descubrir y conocer acerca del 
mundo natural. 

La educación continua en la 
Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM)

De acuerdo a lo anterior, para vivir en 
la sociedad contemporánea, la pobla-
ción requiere tener acceso a informa-
ción actualizada y veraz proveniente 
de muchos campos de conocimiento, 
no solamente de la ciencia. Sin embar-
go, de nada sirve que esta información 
esté disponible si no se cuenta con los 
conocimientos y destrezas requeridos 
para comprenderla y aplicarla. Es im-
prescindible que como individuos y 
como sociedad, también se tenga ac-
ceso a una gama amplia y diversa de 
oportunidades para continuar apren-
diendo fuera del sistema escolarizado. 

Ante los cambios sociales, educativos 
y tecnológicos de este siglo, la idea de 
educación para toda la vida es un reto 
para las instituciones educativas. Entre 
estos cambios se pueden enumerar la 
demanda social de la educación, el in-
cremento de la población, el desarrollo 
de las tecnologías de la información y 
la comunicación, la generación de co-
nocimientos, la especialización en los 
distintos campos de conocimiento y la 
adquisición de habilidades y destrezas 

para su desarrollo profesional y labo-
ral. Ante esta situación, desde los años 
setentas en México, las universidades 
han trabajado en la generación de al-
ternativas educativas para la forma-
ción y actualización continua de sus 
estudiantes, las cuales se llevan a cabo 
en las aulas, pero también han transi-
tado hacia la generación de entornos 
de aprendizaje en línea o una combi-
nación de ambas modalidades.

La Universidad Nacional Autónoma 
de México es una de las instituciones 
educativas más importantes en Amé-
rica Latina, cuyas funciones sustanti-
vas son la docencia, la investigación 
y la difusión de la cultura. Ofrece una 
amplia oferta educativa desde nivel 
bachillerato, técnico, licenciaturas, 
educación abierta y a distancia, pos-
grados y educación continua. Esta últi-
ma, de acuerdo al artículo primero del 
Reglamento de Educación Continua 
de la propia Universidad, “es un sis-
tema diseñado, organizado, sistema-
tizado y programado que forma parte 
de las funciones sustantivas de esta 
Casa de Estudios, dirigido a alumnos, 
profesores, investigadores y público 
en general, así como a instituciones y 
empresas interesadas en atender al-
guna necesidad de formación de su 
personal, con el fin de complementar 
la formación curricular, profundizar 
conocimientos, capacitar y actualizar 
profesionalmente, en todos los cam-
pos del saber, para contribuir a su 
desarrollo individual y social bajo los 
criterios de calidad y pertinencia dis-
tintivos de la Institución”. Ante la de-
tección de tales necesidades, se con-
formó la Red de Educación Continua 
(REDEC) que integra a las entidades y 
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dependencias universitarias que pro-
graman y ofrecen diversas actividades 
de educación continua entre las que 
destacan cursos, simposios, talleres, 
diplomados, seminarios, conferencias, 
por señalar algunas.

La Dirección General de Divul-
gación de la Ciencia y su com-
promiso educativo

Como parte importante de una de las 
funciones universitarias como es la de 
difundir la cultura, la UNAM ha desa-
rrollado, desde hace más de 40 años, 
una labor creciente e ininterrumpida 
de divulgación de la ciencia. El centro 
principal de esta labor es actualmente 
su Dirección General de Divulgación 
de la Ciencia (DGDC), que comunica di-
versos temas de ciencia para el públi-
co general a través de sus dos museos 
(El Museo de las Ciencias Universum 
y el Museo de la Luz), su revista para 
jóvenes titulada ¿Cómo ves?, progra-
mas de televisión y radio; una amplia 
oferta en Internet y redes sociales, y 
actividades presenciales como confe-
rencias, teatro científico, demostracio-
nes, espectáculos y talleres de ciencia 
para niños y jóvenes. Además, tiene 
un programa extramuros para llevar 
la ciencia a otras partes de la ciudad y 
del país a través de exposiciones itine-
rantes y actividades diversas. 

Si bien las funciones principales de la 
DGDC son la comunicación de la cien-
cia, la difusión y divulgación de la cul-
tura, en particular de la cultura cientí-
fica, las tres funciones sustantivas de 
la UNAM están además presentes en 
las labores que realiza esta Dirección, 

ya que también lleva a cabo las tareas 
de docencia e investigación en el cam-
po de la comunicación de la ciencia. En 
este sentido, la DGDC es entidad par-
ticipante de la línea de comunicación 
de la ciencia del Posgrado en Filosofía 
de la Ciencia de la UNAM en la cual 
se forma a investigadores en el campo. 
Además, realiza labores de formación 
de personal, tanto para sustentar sus 
propias actividades, como para prepa-
rar comunicadores de la ciencia que 
presten servicios a otras instituciones. 

Debido a la gran oferta educativa para 
el público general que la DGDC ofre-
ce, así como la necesaria formación 
de profesionales en el campo de la co-
municación de la ciencia que la DGDC 
ha asumido desde sus inicios, es que 
la institución trabaja en estrecha cola-
boración con la REDEC (Red de Educa-
ción Continua de la UNAM), instancia 
universitaria arriba mencionada y que 
se encarga de normar la oferta educa-
tiva de las entidades y dependencias 
universitarias. En particular en el ru-
bro de formación de profesionales en 
comunicación de la ciencia destaca el 
Diplomado en Divulgación de la Cien-
cia que se ofrece anualmente desde 
1995. En el 2019 se suspendió el diplo-
mado para someterlo a un proceso de 
evaluación y reestructuración. Este 
nuevo programa titulado Diplomado 
en Comunicación Pública de la Ciencia 
se ofrecerá por primera vez de manera 
virtual a partir de octubre del 2021. 

La comunicación pública de la cien-
cia motivo de este diplomado es un 
campo de conocimiento multi, inter 
y transdisciplinario, que conjunta sa-
beres provenientes de diversas áreas 
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tales como las ciencias naturales, 
exactas, de la salud, tecnologías, inge-
nierías y recientemente sociales y hu-
manísticas, así como el manejo de los 
distintos medios de comunicación y el 
conocimiento de los diferentes públi-
cos. 

Se trata de un campo de conocimiento 
en pleno proceso de construcción, evo-
lución y consolidación. Se caracteriza 
por su riqueza, diversidad de objetivos 
y metas y por las formas de relacionar-
se con los distintos públicos, medios y 
formatos empleados; pero sobre todo 
por su gran responsabilidad social de 
proporcionar a la sociedad informa-
ción veraz, confiable y oportuna que 
les permita tomar decisiones respon-
sables. Por lo anterior, la comunica-
ción de la ciencia es una actividad que 
debe ser realizada por profesionales, 
ya que las consecuencias de la impro-
visación y mala comunicación pueden 
ser severas. 

Sin embargo, una vez formado, resulta 
sumamente complicado que un co-
municador de la ciencia se mantenga 
actualizado y domine todas las tareas 
profesionales que este campo abarca 
debido a la enorme gama de temas de 
ciencia que se requiere comunicar, la 
propia especialización, complejidad y 
diversidad de aplicaciones del conoci-
miento científico generado, así como 
la velocidad vertiginosa a la que se 
produce. A lo anterior habrá que aña-
dir el surgimiento de nuevos formatos 
y medios para comunicar la ciencia, la 
creciente demanda de la sociedad por 
mantenerse debidamente informada 
y los nuevos enfoques teóricos y me-
todológicos para comunicar la ciencia. 

Debido a esta riqueza y diversidad, el 
comunicador de la ciencia se ve en la 
necesidad de especializarse continua-
mente en determinadas áreas de la 
ciencia, en algún medio de comunica-
ción y en la comunicación especializa-
da para el público al que se dirige. 

Aunadas a las labores propias de los 
comunicadores de la ciencia, existen 
otras actividades profesionales rela-
cionadas con el campo como pueden 
ser la evaluación, la investigación, la 
capacitación, la formación y la gestión, 
por mencionar algunas. Por ello es im-
portante que exista una oferta educa-
tiva variada para satisfacer la amplia 
gama de necesidades profesionales de 
los futuros comunicadores de la cien-
cia mediante programas flexibles y en 
continua actualización con base en la 
evaluación de los mismos y las nue-
vas necesidades profesionales. Por lo 
anterior, los programas de formación 
continua en materia de comunicación 
pública de la ciencia son una magnífi-
ca oportunidad para la formación de 
los profesionales en este ramo.

La Educación Continua (EC) en 
la DGDC

Para la Dirección General de Divul-
gación de la Ciencia, la EC se centra 
prioritariamente en la actualización 
constante de los profesionales en co-
municación pública de la ciencia, 
como una alternativa educativa diri-
gida al perfeccionamiento de conoci-
mientos, actitudes y prácticas que les 
permiten lograr una mejor inserción 
y desempeño laboral después de la 
conclusión del nivel universitario bá-
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sico. Las actividades de EC que ofre-
ce la DGDC tienen carácter opcional, 
complementario, flexible y variado y 
como corresponde a la definición de 
educación continua para la UNAM, se 
realizan fuera del marco del sistema 
educativo oficial.

Esta modalidad educativa adquiere 
una importancia indudable cuando se 
considera que contempla las siguien-
tes características recomendadas a su 
vez por la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (AUNIES):

• Variedad de destinatarios.
• Diversidad en la flexibilidad de 

programas: contenidos, espacios, 
temporalización, etc.

• Adaptabilidad de cada programa 
al contexto cultural de las perso-
nas a las que va dirigido.

• Aprendizaje autodirigido.
• La figura del profesor como tutor 

o facilitador del aprendizaje.
• Es una modalidad flexible. 
• No otorga grado académico, sino 

diplomas y constancias que pue-
den tener un equivalente en cré-
ditos. 

• Posee un enfoque teórico-prácti-
co de aplicabilidad inmediata. 

• Cuenta con instructores con ex-
periencia académica y laboral. 

• Opción educativa fuera del siste-
ma formal, ofrecida por un área 
o departamento especializado de 
una Institución de Educación Su-
perior. 

• Proporciona servicios orienta-
dos a la formación, actualización 
profesional, capacitación y ac-
tualización en y para el trabajo. 

• Facilita la adquisición de conoci-
mientos y competencias para el 
desempeño profesional, laboral y 
social. 

• Está dirigida tanto a la comuni-
dad interna como externa de la 
Universidad. 

• Aborda temas de vanguardia en 
sus programas y contenidos.

La educación continua en la 
DGDC en las circunstancias ac-
tuales

Las instituciones educativas a nivel 
mundial atraviesan por una situación 
compleja debido a que la pandemia 
mundial por el virus SARS-COV2. Esto 
ha orillado a docentes y académicos a 
hacer uso masivo y casi “obligatorio” 
de diversos recursos digitales y sof-
twares para atender a los estudiantes.

Si bien la educación a distancia lleva 
más de una década como alternativa 
al modelo tradicional presencial, debi-
do a que las tecnologías de la informa-
ción y el uso de internet “proporcionan 
oportunidades y nuevos retos para 
buscar formas más eficaces de ense-
ñan¬za y poder así ofrecer una mayor 
flexibilidad, un aprendizaje más per-
sonalizado y, en último término, una 
experiencia de formación más satis-
factoria” (Bates y Sangrà, 2012 en Si-
mon, Benedí y Blanche, 2013, p. 21). Lo 
mismo ocurre con la educación con-
tinua en la UNAM, y en particular en 
la DGDC, donde explorar ambientes 
de aprendizaje en línea se ha conver-
tido en una necesidad para continuar 
con su labor de extensión de la cul-
tura y divulgación de la ciencia, y en 
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respuesta a las nuevas demandas an-
tes señaladas. Cabe mencionar que lo 
anterior tiene además como pilares el 
reglamento, los lineamientos y los re-
quisitos planteados por la REDEC de la 
UNAM para la educación continua de 
la UNAM, y está además en sintonía 
con los retos que plantea la llamada 
educación a distancia para su incur-
sión en nuevas modalidades como son 
la ofrecida a distancia y la mixta, de 
cursos, talleres, foros, seminarios y di-
plomados.

De manera que ante esta necesidad 
de hacer llegar la educación continua 
a nuevos usuarios y con la mayor ca-
lidad posible, la EC en la DGDC ha to-
mado dos caminos. El primero es ro-
bustecer la oferta presencial actual, 
esto implica atender el reglamento in-
terno de EC de la DGDC, sustentado en 
el de REDEC, para lo cual se ha reque-
rido conformar comités evaluadores, 
desarrollar diseños instruccionales, 
así como nuevos formatos y manua-
les y mantener una evaluación per-
manente de ponentes y participantes, 
entre otras, con la intención de que 
todas las actividades de EC que desa-
rrolla la dependencia tengan el aval de 
REDEC. El segundo camino es el dise-
ño y desarrollo de actividades a dis-
tancia y semipresenciales de acuerdo 
con los modelos educativos en línea 
con el empleo de nuevas herramien-
tas tecnológicas. Lo anterior ha tenido 
varias implicaciones, una de ellas es 
la necesidad de conformar un equipo 
multidisciplinario que aporte sus co-
nocimientos y habilidades para poner 
en práctica el nuevo modelo, otra, es 
que se ha visto la necesidad de contar 
con infraestructura tecnológica espe-

cializada. Es necesario hacer una acla-
ración en este punto, pues se ha visto 
que transitar hacia la educación a dis-
tancia no significa trasladar los cursos 
presenciales a una plataforma para 
ofrecer videoconferencias, sino que, 
según los expertos, se trata de generar 
ambientes de aprendizaje donde los 
alumnos puedan aprender colaborati-
vamente y de la ma¬nera que mejor 
se adapte a sus necesidades, preferen-
cias y estrategias donde los docentes 
mantengan la comunicación, el segui-
miento del aprendizaje y la evaluación 
continuada (Redecker et al., 2009).

Ante el reto de migrar las actividades 
presenciales de educación continua 
en la DGDC para realizarlas en línea y 
virtualmente, el personal que confor-
ma el equipo de educación continua 
de la DGDC se ha dedicado también a 
actualizarse y capacitarse en el desa-
rrollo de actividades a distancia y en 
modelos pedagógicos que sustentan 
este tipo de actividades. Todo ello con 
el fin de ofrecer una oferta de calidad 
con énfasis en el uso de tecnologías 
para la información. Esto ha impli-
cado reconocer el potencial existen-
te para ampliar los servicios de la EC 
para fomentar el diseño de estrate-
gias educativas para la generación de 
nuevos aprendizajes mediante la in-
corporación de procesos innovadores 
de mediación pedagógica y de comu-
nicación (Bustamante, et al., 2010), de 
acuerdo a las necesidades actuales de 
los usuarios.
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Resultados o prácticas exitosas 
identificadas la oferta educativa 
en comunicación pública de la 
ciencia 

Como resultado de la incursión en la 
oferta educativa en línea, durante el 
año 2020 el programa de educación 
continua en la DGDC desarrolló nue-
vos formatos tanto académicos como 
administrativos para el planteamiento 
y desarrollo de estas actividades, mis-
mos que sirvieron para ajustar cursos 
de comunicación pública de la cien-
cia y un diplomado completamente 
nuevos. Cabe señalar que en las par-
ticulares circunstancias que generó la 
pandemia por COVID-19, estas ofertas 
permitieron extender la atención a 
participantes provenientes de diversos 
puntos del país y del mundo. 

Estos cursos se planearon con la par-
ticipación de un cuerpo colegiado for-
mado por especialistas en el campo 
que durante 2020 y 2021 desarrollaron 
las siguientes ofertas de educación 
continua:

• El curso-taller “¿Cómo escribir 
ciencia?” que tuvo un aforo de 
27 participantes, a lo largo de un 
mes con una duración total de 
21 horas, cuyo objetivo fue que 
los participantes conocieran los 
elementos fundamentales de la 
divulgación científica por escrito, 
sus finalidades, criterios y las dis-
tintas posibilidades que ofrece, y 
escribieran una primera versión 
de un texto en el que aplicaran 
de manera eficaz estos conoci-
mientos.

• El curso-taller titulado: “Cons-

trucción de una tesis de ciencia”, 
proporcionó a siete participantes 
herramientas de apoyo para el 
proceso de redacción de una te-
sis de ciencia, así como un espa-
cio de análisis y discusión de los 
avances del texto escrito y de la 
propuesta oral de defensa de te-
sis. Tuvo una duración de 64 ho-
ras a lo largo de tres meses.

• El curso para profesores: “La Na-
turaleza de las matemáticas”, 
que contó con 52 participantes y 
se desarrollaron a lo largo de un 
mes y medio con una duración 
de 25 horas. Este curso fue diri-
gido a profesores de secundaria, 
bachillerato y comunicadores de 
la ciencia. Su objetivo fue ofrecer 
un panorama sobre la divulga-
ción de las matemáticas a partir 
de un recorrido desde los prime-
ros intentos para medir el tiem-
po hasta el desarrollo de conoci-
miento matemático actual.

• El Diplomado en Periodismo de 
Ciencia, que comenzó en octu-
bre de 2020 y terminó en abril de 
2021, contó con 23 participantes 
y tuvo una duración de 120 ho-
ras. El objetivo de este diplomado 
fue hacer posibles la planeación 
y ejecución de productos perio-
dísticos con el contenido de cien-
cia necesario para que el público 
esté en posición de beneficiarse 
de ellos.

• El ciclo de conferencias “Neuro-
ciencias, educación y desarro-
llo” cuyo objetivo fue difundir y 
divulgar con la mayor amplitud 
posible los beneficios del conoci-
miento científico, humanístico y 
de vanguardia de las neurocien-



99

cias en el quehacer docente y co-
municación de la ciencia, contó 
con un total de 88 participantes, 
durante 25 horas distribuidas en 
6 sesiones. 

• El ciclo de conferencias “Astro-
biología: en busca del origen, evo-
lución y destino de la vida en el 
Universo” que tuvo 19 asistentes, 
duró 24 horas distribuidas en 12 
sesiones, y su objetivo fue trans-
mitir los avances y las perspecti-
vas de desarrollo de la astrobiolo-
gía en nuestro país.

Programas de formación conti-
nua en comunicación pública 
de la ciencia “a la medida”

Una de las demandas actuales en 
educación continua es la solicitud de 
programas anuales de formación en 
comunicación pública de la ciencia 
por parte de instituciones guberna-
mentales como son los Consejos de 
ciencia y tecnología de los estados de 
la República Mexicana, las universi-
dades públicas y dependencias de la 
propia UNAM. Debido a ello, la DGDC 
cuenta con un área que atiende dichas 
solicitudes, y el grupo de educación 
continua por su parte, diseña una pro-
puesta que es evaluada por un Comité 
Académico1 para su posterior imple-
mentación y evaluación.

El área de educación continua de la 
DGDC tiene por objetivo atender la 
realización de cursos, seminarios, con-
ferencias, talleres y diplomados de 
educación continua que se solicitan 
fuera de la Ciudad de México. Para la 
implementación de este tipo de soli-

citudes, el desarrollo de la propuesta 
pasa por diferentes etapas:

• Entrevista con el representante 
de la institución solicitante para 
conocer sus necesidades de for-
mación. 

• Diseño pedagógico de la propues-
ta con base en las necesidades 
del solicitante.

• Revisión por parte del menciona-
do Comité Académico y adición 
de los cambios sugeridos. 

• Envío de la propuesta a la ins-
tancia solicitante y su posterior 
seguimiento para la implemen-
tación en el sitio del que proviene 
la solicitud. 

• Puesta en marcha de la propues-
ta de formación junto con los trá-
mites administrativos.

Durante este periodo y derivado de la 
pandemia, se ha tenido que atender 
estas solicitudes de manera virtual 
con actividades académicas sincróni-
cas y asincrónicas, así se llevó a cabo 
el Taller de divulgación de la ciencia a 
través de redes sociales con énfasis en 
las matemáticas durante 20 horas de 
taller en modalidad virtual y 28 horas 
de asesorías para la creación de una 
estrategia de divulgación de las mate-
máticas a través de las redes sociales. 
Este taller formó parte del Doctorado 
de ciencias matemáticas de la Univer-
sidad Autónoma de Yucatán y tuvo un 
aforo de 16 participantes. 

1Con base en los artículos 13 del Capítulo VI del Reglamento Interno de la 
Red de educación continua de la DGDC, y el 8 del Capítulo II del Reglamento 
General de Educación Continua de la UNAM, se cuenta con el Comité de Edu-
cación Continua de la DGDC cuyas funciones son: analizar y aprobar progra-
mas académicos de EC en CPC, propiciar programas y proyectos académicos y 
contribuir a que los programas de EC ofrecidos por la DGDC sean reconocidos 
por la Universidad.



RECLA100

La evaluación de la educación 
continua en CPC 

No puede dejar de mencionarse la ne-
cesidad de llevar a cabo la evaluación 
de los programas de educación conti-
nua como una herramienta indispen-
sable para el diseño, desarrollo, imple-
mentación y retroalimentación de los 
mismos de manera y que además per-
mite mejorar su oferta y contribuye al 
aprendizaje del equipo de trabajo. 

La evaluación de los programas de 
educación continua comprende una 
propuesta estructurada que contie-
ne el conjunto de acciones que llevan 
a lograr ciertas metas y objetivos en 
una temporalidad dada. Cuando dicha 
propuesta se refiere a las actividades 
de educación continua, su evaluación 
requerirá considerar a la mayor can-
tidad posible de variables (Reynoso, 
2001), como son: 

• Recursos humanos (facilitadores, 
guías, diseñadores, evaluadores, 
etc.). 

• Recursos materiales (equipos, 
objetos, materiales didácticos, 
mobiliario, etc.). 

• Contenidos científicos a divulgar 
o popularizar. 

• Estrategias educativas (activida-
des educativas, talleres, volunta-
riados, cursos, mediaciones, etc.). 

Como en todo programa de evalua-
ción, este debe estar presente en todos 
y cada uno de los momentos o fases de 
un programa, proyecto o acción, y a la 
vez, cada acción a seguir estará rela-
cionada con el resultado arrojado por 
la evaluación y en el caso de la educa-

ción continua esta no es la excepción.  

De esta forma, el tema de la evalua-
ción se puede abordar en primera ins-
tancia a través de la consideración de 
todas las etapas que debieran ser con-
templadas en dicho proceso, como son 
(Sánchez-Mora, 2008):

• La evaluación del contexto, que 
pretende detectar las necesida-
des de formación en comunica-
ción de la ciencia del solicitante y 
de los alumnos potenciales.

• La evaluación de la planificación, 
que intenta dar coherencia a los 
programas de educación conti-
nua y a sus elementos internos, 
especialmente a sus objetivos, 
contenidos, metodologías y crite-
rios de evaluación. 

• La evaluación de procesos segui-
dos para la puesta en marcha de 
los eventos de educación con-
tinua, etapa que incluye la re-
gulación, la toma de decisiones, 
el cumplimiento de objetivos, 
la búsqueda de contenidos, y la 
propia metodología a seguir de la 
evaluación; cuya intención final 
es que el costo del programa se 
convierta en índices económicos 
que permitan tomar decisiones 
que optimicen los recursos dis-
ponibles de acuerdo a las meto-
dologías óptimas. Esta etapa de 
evaluación de procesos también 
mide la eficiencia (el uso ópti-
mo de los recursos) de acciones, 
procedimientos, recursos y acti-
vidades de educación continua, 
por lo que implica una valora-
ción económica de los recursos 
invertidos en comparación con 
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los resultados logrados y, desde 
luego, suele incluir mediciones 
del tiempo invertido, el costo de 
materiales y el costo de las cam-
pañas de difusión. Y a su vez, el 
costo del programa sirve de base 
para construir indicadores de efi-
ciencia que permitan tomar de-
cisiones que optimicen los recur-
sos disponibles de acuerdo a las 
metodologías óptimas. 

• La evaluación de los participan-
tes, desde los ejecutores del pro-
grama de educación continua 
hasta sus receptores, pasando 
por los especiaistas, facilitadores, 
educadores, diseñadores, directi-
vos y administradores.

• La evaluación de resultados, 
campo coincidente con el propó-
sito de todo proyecto tradicional 
de evaluación. Incluye la evalua-
ción de resultados previstos, no 
previstos, a corto y largo plazo, 
así como de los resultados indi-
rectos que suelen ser inherentes 
a todo proceso de evaluación.

Dentro de la evaluación de los resul-
tados, quizá uno de los mayores re-
tos en la evaluación es la medición 
del impacto que tienen los eventos 
de educación continua en el público 
receptor, ya que este da cuenta de los 
resultados obtenidos por la institución 
en cuanto a las políticas que sigue, los 
nexos con otras instituciones y desde 
luego, su relación con los receptores, 
en los que se espera generar un cierto 
aprendizaje. 

Cabe mencionar que de todas las po-
sibilidades de evaluación del proceso 
de la educación continua a partir del 

aprendizaje generado, las medidas de 
impacto institucional, siendo tan im-
portantes, son las menos usadas (Sán-
chez-Mora; Reynoso-Haynes; Sánchez 
Mora y Tagüeña, 2015) y además poco 
se han socializado los esfuerzos que se 
hacen en la actualidad acerca de los 
resultados obtenidos en este campo. 
En general, escasamente se habla de 
los éxitos, mucho menos de cómo se 
lograron, e incluso, ni siquiera se sabe 
en qué consisten (Rodari, 2009) y ni 
pensar en mencionar los fracasos de-
tectados en los programas, que pudie-
ran ser identificados a partir de dise-
ños integrales de evaluación.

Como ya se mencionó, son muchos 
los componentes de los programas y 
eventos de educación continua que 
se pueden evaluar tanto en sus proce-
sos como en su impacto. Este trabajo 
puede iniciar a partir de la generación 
de indicadores que permitan valorar 
su desempeño en términos de eficien-
cia y de calidad, y así sentar las bases 
primero, para hacer comparaciones 
al interior de cada evento de educa-
ción continua que ocurra dentro de 
cada institución, y más adelante, con 
indicadores semejantes desarrollados 
en otros programas o de otras institu-
ciones, con el fin de aproximarse a las 
mejores prácticas, pues solo así se po-
drá aprovechar la experiencia, los éxi-
tos y los fracasos que ya han ocurrido 
en experiencias semejantes.
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Conclusiones 

• La comunicación pública de la 
ciencia es una actividad que re-
quiere de una formación profe-
sional y de la educación continua. 
Dada su flexibilidad, adaptabi-
lidad al contexto, así como de 
las necesidades profesionales 
de los futuros comunicadores 
de la ciencia es la mejor opción 
para formar a profesionales en 
el campo. Esta oferta debe ser di-
versa para poder responder a la 
amplia gama de necesidades y 
perfiles profesionales de los futu-
ros comunicadores. 

• Como todo proceso formativo y 
para conocer sus logros y aspec-
tos a corregir, la educación con-
tinua requiere de llevar a cabo 
evaluación lo más completa po-
sible y de preferencia a lo largo 
de todo el proceso, desde la pla-
neación de un evento educati-
vo hasta sus resultados finales, 
pasando por diferentes etapas 
de su desarrollo y por todos los 
participantes en el proceso. Con 
esto se esperaría contar a la larga 
con indicadores de eficiencia que 
permitieran la comparación intra 
e interinstitucional de programas 
semejantes.

• La educación continua en el caso 
de la formación de comunica-
dores de la ciencia es un campo 
“vivo” en constante evolución, 
no solo por las demandas de los 
usuarios que dependen de nu-
merosos factores contextuales, 
sino de la estructura del campo 
mismo, que por sus característi-
cas requiere de continua modi-

ficación al ritmo que marcan los 
avances en el conocimiento cien-
tífico.

• Dadas las circunstancias actua-
les debidas a la pandemia, la 
educación continua ha mostrado 
la necesidad de innovar los en-
tornos de aprendizaje en línea y 
mixtos para brindar novedosas 
oportunidades de formación en 
comunicación de la ciencia.
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