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r e s u m e n

El siguiente artículo recoge la experiencia de trabajo tras utilizar la modalidad mixta de la 
herramienta aula virtual con los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Educación Básica 
de la Universidad Arturo Prat, en Iquique, Chile. Un proceso que desde la etapa de planifi
cación contó con la asesoría pedagógica de parte de la misma casa de estudios superiores 
de la Región de Tarapacá y el apoyo técnico de un especialista de la Universidad de Chile, 
lo que permitió poner en marcha las actividades planificadas y desencadenar el análisis de 
una encuesta de satisfacción aplicada a los estudiantes de la carrera, quienes argumentaron 
que la utilización del aula virtual no solo les permitía sentirse más motivados, debido a que 
organizaban de mejor manera sus tiempos y obtenían resultados más inmediatos a la hora 
de procesar y dispensar los contenidos propios del aprendizaje, sino que, además, conclu
yeron que la incorporación de las TIC generaban una instancia de aprendizaje colaborativo 
que incidió positivamente en el rendimiento académico.
PaLaBras CLaves: aula virtual, TIC, metodología, nativos digitales, inmigrantes digitales.

virtual  platform  as  a n  effective  m e th o d o lo g ic a l  to o l  in in it ia l  pr im a r y  
s c h o o l  tea c h er  tr a in in g  at  th e  u niversidad  ar tu r o  prat. iq u iq u e , chile

a b s tr a c t

The following article ineludes a work experience after using the mixed mode of the virtual plat
form tool with students of an initial teacher training programme for primary school at Arturo Prat 
University in Iquique, Chile. This proeess ineluded the edueational eounseling from the same 
higher education institution in the Region of Tarapaca and technical support from a specialist 
from Universidad de Chile, from the planning stage, whieh allowed us to launeh the planned 
activities and trigger the analysis of a satisfaction survey applied to students of the programme, 
who argued that the use of virtual platform not only allowed them to feel more motivated, be- 
cause organized their time better and got immediate results when processing and dispensing 
learning eontents. They also eoneluded that the ineorporation of ICT generates an instanee of 
eollaborative learning that had a positive impaet on aeademie performance.
KeyworDs : virtual platform, ICT, methodology, digital natives, digital immigrants.
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i n t r o d u c c i ó n

Según Toffler (1985), las organizaciones complejas, como son las univer
sidades, cambian significativamente cuando se dan tres condiciones: presión 
externa importante, personas integrantes insatisfechas con el orden existente 
y una alternativa coherente presentada en un plan, modelo o visión. A s í pues, 
como cualquier organización que pretende la calidad, la universidad, para lle
var a cabo verdaderos cambios y verdaderos procesos de innovación, debe 
prestar, en primer lugar, atención al entorno y sus mensajes.

La Universidad Arturo Prat, consciente de esta realidad y en su afán de 
disminuir los índices de reprobación y deserción, no solo hizo los ajustes nece
sarios para incorporar la modalidad aula virtual como estrategia metodológica 
que permita fortalecer las clases presenciales, sino que, además, tomó iniciativas 
concretas para lograr una flexibilidad en sus tiempos y diversificar los métodos 
de aprendizaje.

Por su parte, los estudiantes que, si bien se manifestaban en favor de la 
posibilidad de alternar clases presenciales con la modalidad mixta y asegura
ban que preferían que los documentos fuesen enviados a sus  correos persona
les, expusieron que la plataforma creada era “complicada de manejar” y que “el 
sistema no siempre estaba en óptimas condiciones para trabajar” , por lo que 
solo ingresaban al campus virtual de la Unap para chequear sus calificaciones.

Un uso limitado similar al que utilizaba como docente, debido a que acu
día a la plataforma virtual única y exclusivamente para actualizar calificaciones 
y anexar las planificaciones del semestre académico, dejando escapar la po
sibilidad de facilitarles el uso de los recursos y las herramientas para elaborar 
nuevos conocimientos y destrezas.

Afortunadamente, la universidad contribuyó nuevamente con la idea de 
dar solución a la temática planteada, formulando a los académicos de las dis
tintas facultades una invitación para participar en el proyecto “Desarrollo de 
Capacidades de Innovación en los Académicos de la Universidad Arturo Prat 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, a través 
de la modalidad virtual a nivel piloto” . Una iniciativa que, además de capacitar
nos en el uso del aula virtual, brindó asistencia técnica tanto en la planificación 
como en herramientas virtuales.

Y es en ese mismo escenario que quisimos poner en marcha lo apren
dido, indagando y probando si los estudiantes de la carrera de Pedagogía en 
Educación Básica de la Universidad Arturo Prat considerarían a la plataforma 
aula virtual como una estrategia metodológica efectiva para sus procesos de 
aprendizaje.

56



a u l a  v ir t u a l  c o m o  h e r r a m ie n t a  m e t o d o l ó g ic a  e f e c t iv a ... CoNextos, N° 36, 2016, 55-61

En concreto, lo que se propone en este trabajo es evaluar el manejo de 
las herramientas de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 
para Implementarlas, cuantificar el efecto que produce en los estudiantes, po
niendo el foco en la mejora de los procesos de enseñanza y comprobar si los 
alumnos logran ser protagonistas de ese mismo proceso de aprendizaje.

p u e s t a  e n  m a r c h a

Salinas (2004) advierte que en la actualidad cualquier estudiante, sobre 
todo el universitario, utilizando la Internet, puede conseguir un volumen de in
formación de tal magnitud que su profesor tardaría meses en disponer por los 
canales tradicionales (léase libros, enciclopedias, abstraots, entre otros). Por 
ello, la misión del docente en estos entornos es la de facilitar, guiar y asesorar 
al estudiante acerca de las fuentes de información apropiadas, la de ayudar 
a desarrollar hábitos y destrezas para su búsqueda, selección y tratamiento 
adecuados; los estudiantes deben ser, entonces, agentes activos de estos pro
cesos.

Para ello, necesitaba conocer más sobre las características de quienes 
según Prensky (2001) forman parte de los “nativos digitales” . Los universitarios 
de hoy pueden ser definidos como “nativos digitales” , puesto que han nacido 
y se han formado utilizando la lengua digital de juegos por computador, video 
e internet.

Y claro, quienes no hemos vivido bajo estos estímulos somos, según el 
mismo Prensky, “ inmigrantes digitales” , personas a las que si bien les resulta 
difícil hablar en el idioma digital, estamos obligadas a participar de procesos 
formativos para no comunicarse en un lenguaje obsoleto que atente contra los 
procesos del aprendizaje.

p l a n if ic a c ió n

Actualmente en la carrera de Pedagogía en Educación Básica se dicta 
un programa de actividad curricular denominado evaluaciones estandarizadas, 
instancia que busca conocer las evaluaciones que existen en los distintos nive
les de la educación formal, su función y cómo utilizar esa información con fines 
educativos.

Para planificar las actividades que resulten atractivas para los estudian
tes, tomaremos en consideración los grandes rasgos que destacan a los nati
vos digitales, quienes

desean recibir la información de forma ágil e inmediata, prefieren 
los gráficos a los textos y funcionan mejor y rinden más cuando
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traba jan  en Red, adem ás de tener la co nc ien c ia  de que  van p ro g re 
sando, lo cual les reporta  sa tis facc ión  y  recom pensa  Inm edia tas 
y  pre fieren instru irse  de fo rm a  lúd ica  a em barcarse  en el r igo r del 
traba jo  trad ic iona l (Prensky, 2001).

Y  una m anera  de acercarnos fue a través de la fam ilia rizac ión  de los en
to rn os  v irtua les de aprend iza je  (Ev a ), una a p licac ión  in fo rm á tica  d iseñada  para 
fac ilita r la co m u n ica c ió n  p ed ag óg ica  entre  los pa rtic ipan tes  en un p roceso  edu 
cativo, sea este com p le tam en te  a d is tancia , presencia l, o de una natura leza 
m ixta  que co m b ine  am bas m oda lidades  en d iversas p ro po rc io ne s  (Adell, Cas- 
te lle t y  G um bau, 2004).

Para estos e fectos se e scog ió  la m oda lidad  m ixta  que con tribu iría  al 
aprend iza je  y  pud ie ra  serv ir de apoyo  en los tie m p os  persona les de d ed ica 
ción, ten iendo  un ca rácter fo rm a tivo , co labo ra tivo  y  que  se d ife renc ie  de una 
w eb  u o tra  p la ta fo rm a que  no garan tice  el aprend iza je .

A  la hora  de llevar a ca bo  la p lan ificac ión  se u tilizó  el d iseño  ins trucc iona l 
y  S iem ens, c itado  p o r Londoño  (2011), qu ien  nos ind ica  que “ un m ode lo  es 
una represen tac ión  de hechos reales y  co m o  tal, debe  ser u tilizada  so lo  en la 
m ed ida  en que  es m ane jab le  para  la s ituac ión  o ta rea en p a rticu la r” . Por ello, 
se co ns ide ró  las ca racterís ticas de los estud ian tes, las un idades que se v irtua- 
lizarán y  las herram ientas v irtua les que se usarán en las c lases para p rom over 
los aprend iza jes  (foros, tareas, p regun tas  y  repos ito rio ).

Una vez te rm ina do  el d iseño  ins trucc iona l de cada  una de las un idades 
que  se v irtua liza ron , el experto  de la U nive rs idad  de Chile  R icardo  A barca  nos 
en tregó  suge renc ias  a la p lan ificac ión  para  en riquece r las ac tiv idades a realizar 
con  el es tud ian tado , a qu ienes adem ás les pude transm itir lo a p ren d id o  en el 
Taller “ M e todo log ía  y  D idáctica  en E n to rnos V irtua les de A p ren d iza je ” .

o r g a n iz a d o r e s  g r á f ic o s

D entro  de las ac tiv idades que  se rea lizaron en la as igna tu ra  que pe rm i
tie ron  el uso del au la  v irtua l fue  su b ir m ateria l de lectura  y  m aneja r o rgan iza 
dores  g rá ficos  y  nubes de pa labras que  perm itie ran  resum ir la in fo rm ación  y 
se lecc iona r las ideas im portan tes, d e b id o  que para  Ifenthaler, P irnay-dum m er 
&  Seel (2007) Ios m apas m enta les son asoc iac iones envue ltas que  perm iten  
m ostra r ideas, co nce p to s  y  co n te n id os  a través de d iversas rep resen tac iones 
v isua les para  expand ir y  o rgan iza r la in fo rm ación  por m ed io  de es labones que 
con figu ran  una in fin ita  red de v íncu los  y  conex iones. Los resu ltados de sus 
traba jos  fueron  ag regados  a la sesión  co rrespond ien te  del aula v irtua l para  ser 
co m p a rtida  entre  sus pares.
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O tra experienc ia  traba jada  fue el uso del fo ro  v irtua l, pues

Un fo ro  v irtua l es un escenario  de co m u n ica c ió n  p o r internet, d o n 
de se p ro p ic ia  el debate , la conce rtac ión  y  el consenso  de ideas. 
Es una herram ienta  que perm ite  a un usuario  p ub lica r su m ensaje 
en cua lqu ie r m om ento , q ue da nd o  v is ib le  para  que o tros  usuarios 
que  entren m ás tarde, puedan  leerlo  y  contestar. A  este estilo  de c o 
m un icac ión  se le llam a as incrón ica  dada  sus ca racterís ticas de no 
s im u ltane idad  en el tiem po. Esto perm ite  m antener co m un icac ión  
constan te  con personas que están lejos, sin neces idad  de co in c id ir 
en los horarios  de encuen tro  en la red, supe ra nd o  así las lim itac io 
nes tem pora les  de la co m u n ica c ió n  s inc rón ica  (com o  un chat, que 
exige que  los partic ipan tes estén co nec tados  al m ism o  tiem po) y 
d ila tan do  en el tie m p o  los c ic los  de in te racc ión , lo cual, a su vez, 
favorece  la reflexión y  la m adurez de los m ensa jes” (A rango, 2004).

f o r o s

C ollison , G., et al. (2000) resum e tres fo rm as de d iá log os  que prevalecen 
en los fo ros: socia les, a rgum en ta tivos  y  p ragm áticos.

Los p rim eros  se ca racterizan  p o r la in fo rm a lidad  y  la neces idad  de co m 
partir asun tos g ra tifican tes  para  el autor, e jem p los  de e llo  son la no tic ia  de ha
ber ganado  una beca, la c las ificac ión  a la fina l de su e qu ip o  favorito , m ientras 
que los a rgum en ta tivos , que son los que in ic iam os los p rocesos de d iscus ión , 
nacen desde  las lóg icas  ind iv idua les  y  ca rac te rizados por la de fensa  de pun tos  
de v is ta  personales, los que  no necesariam ente  fueron  con fron ta do s  con los 
de los dem ás.

De igual fo rm a, le d im os cab ida  a los d iá log os  p ragm áticos , d on de  se 
pone  en ju e g o  el co no c im ien to  de to do s  para  co ns tru ir desde  d is tin tas m ira 
das, s ign ificad os  de un m ism o  hecho.

El d iá log o  p ragm ático  es un d iscu rso  razonado  cuyo  p roceso  sirve 
a fines que están m ás a llá  del d iá log o  m ism o. S u m eta  no es per
suad ir s ino  m ás b ien indagar y  u tilizar el d iá log o  para  in fo rm ar a 
los partic ipantes, de m anera  tan to  ind iv idua l co m o  co lectiva , para  
que  puedan  in te rcam b ia r pensam ien tos, ideas y  en foques va riados 
sob re  cua lqu ie r tem a  que  están cons ide ran do  (Co llison, G., et all 
(2000).
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m u r a l e s  in t e r a c t iv o s

Otra herramienta que se utilizó con fuerza fue el uso del glogster o mural 
interactivo, donde los estudiantes organizaban la información de un estudio de 
casos y plasmaban los resultados en este mural que tiene la posibilidad de ser 
visto en una pantalla en la que se anexan textos, fotografías, gráficos y videos.

Por tratarse de un programa desconocido por los estudiantes, se puso a 
disposición un video tutorial en el aula virtual para ser consultado las veces que 
estimaran necesario, una idea que pudo materializarse gracias a la multiplici
dad de funciones con que cuenta la plataforma virtual, almacenando una gran 
cantidad de información sin poner en riesgo su rapidez o inmediatez.

Cabe señalar que estas actividades de aprendizaje fueron acompañadas 
con mensajerías de texto, preguntas, tareas, sugerencias de herramientas edu
cativas, páginas web, códigos QR y cuestionarios que aún están disponibles 
en la plataforma.

e n c u e s t a

Una vez terminadas las clases virtualizadas, se aplicó una encuesta a los 
estudiantes obteniendo los siguientes resultados:

Frente a la consulta acerca de si habían trabajado antes con estas herra
mientas, la mayoría de ellos manifestó que no, pero que les fue fácil adaptarse 
y usarla sin inconvenientes.

De hecho, el 87% de los estudiantes reconoce que prefiere trabajar con 
esta herramienta que hacerlo de manera tradicional y el 100% manifiesta que al 
trabajar bajo esta modalidad le permite distribuir mejor sus tiempos.

Asimismo, enfatizaron que bajo esta modalidad tienen mayores posibi
lidades de mejorar sus calificaciones, así como también consideran que aula 
virtual es una plataforma confiable, que permite respaldar su trabajo y ocupar 
el espacio como una suerte de repositorio.

c o n c l u s io n e s

El desafío de utilizar con éxito la plataforma de aula virtual no solo se 
reduce a lograr una buena experiencia, sino que responde a una estrategia ma
yor como la formación de profesores que puedan incorporar estrategias de las 
nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en su vida profesional.
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U tilizar en to rnos v irtua les de aprend iza je  log ra  m otiva r a Ios es tud ian tes 
d e b id o  a su fam ilia ridad  con Ios recursos, pues a partir de lo ap rend ido , logran  
m aneja r las herram ientas con fac ilidad  y  a com od a r sus tiem pos  de acue rdo  a 
sus neces idades e intereses.

C ons ide ro  que  la p repa rac ión  p o r parte del docen te  es fundam en ta l para 
m antener la m otivac ión  de Ios es tud ian tes, por lo que  se debe  co n tinua r con 
estas capac itac iones  y  apoyo  ins tituc iona l que nos perm ita  am p lia r el aban ico  
de pos ib ilida de s  y  se d u c ir a Ios es tud ian tes con p ropuestas  innovadoras, las 
que, co m o  con trapa rtida , redundarán  en m ejores tasas de a p rob ac ió n  y  p ro vo 
carán una d ism inuc ión  pau la tina  en la deserc ión .
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