
PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

PANORAMA
ISSN: 1909-7433
ISSN: 2145-308X
ednorman@poligran.edu.co
Politécnico Grancolombiano
Colombia

CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS
PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL:
RETOS COYUNTURALES EN EL
CONFINAMIENTO

Norman-Acevedo, Eduardo; Daza-Orozco, Carlos Eduardo
CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS PARA LA ENSEÑANZA VIRTUAL: RETOS COYUNTURALES EN EL
CONFINAMIENTO
PANORAMA, vol. 14, núm. 27, 2020
Politécnico Grancolombiano, Colombia
Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343964051001
DOI: https://doi.org/10.15765/pnrm.v14i27.1517

https://journal.poligran.edu.co/index.php/panorama/about/submissions#copyrightNotice
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343964051001
https://doi.org/10.15765/pnrm.v14i27.1517
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

PANORAMA, vol. 14, núm. 27, 2020

Politécnico Grancolombiano, Colombia

Recepción: 01 Junio 2020
Aprobación: 15 Junio 2020

DOI: https://doi.org/10.15765/
pnrm.v14i27.1517

Redalyc: http://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=343964051001

https://journal.poligran.edu.co/
index.php/panorama/about/
submissions#copyrightNotice
CC BY-NC-ND

Editorial

CONSTRUCCIÓN DE
CONTENIDOS PARA LA

ENSEÑANZA VIRTUAL: RETOS
COYUNTURALES EN EL

CONFINAMIENTO
CONSTRUCTION OF CONTENT FOR VIRTUAL

EDUCATION: TEMPORARY CHALLENGES IN
CONFINEMENT

CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDOS PARA A
EDUCAÇÃO VIRTUAL: DESAFIOS TEMPORÁRIOS

NO CONFINAMENTO

Eduardo Norman-Acevedo ednorman@poligran.edu.co
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano., Colombia

Carlos Eduardo Daza-Orozco cdaza@poligran.edu.co
Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano., Colombia

Resumen: Tras la situación de salubridad pública mundial a causa del COVID-19,
la educación ha asumido cambios epistemológicos, éticos, sociológicos, pedagógicos,
evaluativos e incluso cotidianos, que proponen centrar la reflexión en la educación
virtual per se y no desde modelos replicantes de la presencialidad en entornos digitales.
El presente artículo versa acerca de la experiencia del Politécnico Grancolombiano y
algunos elementos de referencia para la construcción de contenidos para la educación en
situación de confinamiento.
Palabras clave: Educación, educación superior, construcción de contenidos, escenarios
de aprendizaje.
Abstract: Aer the situation of global public health due to the COVID-19; Education
has assumed epistemological, ethical, sociological, pedagogical, evaluative and even daily
changes, which propose to focus the reflection on virtual education per se and not from
replicating models of presence in digital environments. e present article deals with
the experience of the Politécnico Grancolombiano and some reference elements for the
construction of contents for education in a situation of confinement.
Keywords: Education, higher education, content construction, learning scenarios.
Resumo: Após a situação de saúde pública global devido à COVID-19; a educação
assumiu mudanças epistemológicas, éticas, sociológicas, pedagógicas, avaliativas e mesmo
diárias, que se propõem concentrar a reflexão na educação virtual per se e não a partir
da replicação de modelos de presença em ambientes digitais. O presente artigo aborda
a experiência do Politécnico Grancolombiano e alguns elementos de referência para a
construção de conteúdos para a educação numa situação de confinamento.
Palavras-chave: Educação, ensino superior, construção de conteúdos, cenários de
aprendizagem.
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INTRODUCCIÓN

El Politécnico Grancolombiano, como Institución Universitaria con
40 años al servicio de la educación colombiana, inició su modelo
de educación virtual en el año 2008, desarrollando una plataforma
robusta que contempla un modelo educativo innovador y la generación
de contenidos pedagógicos únicos para la enseñanza virtual de una
comunidad que en la actualidad acoge a más de 45.000 estudiantes
en la virtualidad y 9.612 pertenecientes a la modalidad presencial,
distribuidos en 101 programas académicos activos, de los cuales 67
pertenecen al modelo virtual y los 34 restantes, al presencial. El reto
del Poli, como Institución de Educación Superior, siempre se enmarcó
en la democratización del acceso y cualificación de profesionales en
diversas áreas del conocimiento para el desarrollo regional (Institución
Universitaria Politécnico Grancolombiano, 2020).

A dicho reto se sumó, de manera jamás imaginada, la situación mundial
de salubridad pública a causa del SARS-CoV2, el cual conglomeró
a los habitantes del planeta a confinarse en sus hogares, reduciendo
cualquier posibilidad de contacto humano y haciendo que la educación
sufriese una conmoción en aspectos epistemológicos, éticos, sociológicos,
pedagógicos, evaluativos e incluso cotidianos, que dieron como eje
de reflexión pensar la virtualidad per se y no desde la presencialidad
como leitmotiv tecnologicista del aula tradicional. Ajustes en estructuras
curriculares, dispositivos para la comunicación, y reordenamiento de
tiempos de aprendizaje se dieron en la imperiosa inmediatez del avance
de la pandemia, promoviendo un nuevo ajuste a modelos pedagógicos
en donde los aspectos nucleares de acción educativa están basados en la
“escuela-hogar” y se alejan de los paradigmas tradicionales de la “escuela-
institución social”.

Los primeros días de puesta en marcha de la “escuela-hogar” en
confinamiento fue marcada por una presunta mimesis de la «teoría del
caos» (Bravo-Torres et al., 2015): “estadios caóticos” fueron relacionados
con el acceso tecnológico, tanto en dispositivos como en oportunidades
de conexión a internet de estudiantes y docentes, originando a posteriori
el resurgimiento de alternativas tales como televisión y radio educativa.
Por otra parte, “estadios inestables” (Janura, Bizovska, Svoboda, Cerny,
& Zemkova, 2017), fueron evidentes en la alfabetización digital de las
diversas comunidades educativas, donde las prácticas docentes libres
de tecnología fueron sustituidas rápidamente en la implementación
de infraestructuras basadas en el uso de video-llamadas, LMS, salas
colaborativas, pizarras virtuales, entre otras, que dieron paso -por una
parte- a la explosión de cursos de actualización en herramientas digitales,
tutoriales audiovisuales y a críticas tradicionalistas de la enseñanza-
aprendizaje mediada por tecnología: ¿Realmente se está aprendiendo en
la virtualidad? ¿La calidad de la educación actual es adecuada?

Bajo un “estadio estable” nos encontrábamos algunas instituciones
que, desde la constancia, la dedicación y el ejercicio sistemático de
prácticas educativas en virtualidad tuvimos que realizar algunos pequeños



PANORAMA, 2020, 14(27), Julio-Diciembre, ISSN: 1909-7433 / 2145-308X

PDF generado a partir de XML-JATS4R por Redalyc
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

ajustes en cobertura, ya que desde la experiencia adquirida se contaba
con los entornos virtuales adecuados y los contenidos actualizados.
En este panorama, contamos con la fortuna de ser convocados por
el “Plan padrino IES”, del Ministerio de Educación Nacional, para
acompañar procesos de educación presencial asistida por tecnologías de
la información a otras instituciones pares que se encontraban inmersas
en estadios caóticos o inestables, que al no ser parte de su naturaleza o
modalidad no contemplaban una implementación de la virtualidad en el
desarrollo de sus procesos académicos.

Como cientistas sociales dedicados a la reflexión educativa pudimos
constatar -en el avance de la situación de confinamiento- la conformación
de metodologías para el apoyo formativo virtual supeditado a la
construcción de ecosistemas de aprendizaje o “escenarios”; el apoyo
en sistemas de gestión de aprendizaje (LMS - Learning Management
System, acrónimo en inglés); y un cambio en la concepción que se
tiene sobre la labor cotidiana del docente. Aquí se incluyen las ideas
de equipo formativo .directivos-docentes-estudiantes), en el planteamiento
de retos para la consolidación de conocimientos colectivos. (A modo
de profundización de estas ideas, se sugiere la revisión de autores como
Dewanti, 2016; Geertshuis & Liu, 2016; Meza-Bolaños, Compañ, &
Satorre, 2019; van de Heyde & Siebrits, 2019; Veiga, Campos, Braga, &
David, 2016; Cortés et al., 2019; Daza-Orozco, 2015b, 2015a, 2019).

COYUNTURA Y QUEHACER DOCENTE

Dada la situación presentada, para revisar el desarrollo de la virtualización
obligatoria que la coyuntura nos arrojó a afrontar no podemos convertir
el quehacer académico en un factor que añade carga emocional a nuestros
hogares. Se hace necesario revisar los volúmenes de carga académica y
la forma en que estamos haciendo las cosas, para poder establecer un
balance entre los tiempos de dedicación y el volumen de actividades
propuestas para ser desarrolladas de una manera coherente entre las
diferentes asignaturas.

Como es comprensible, la dinámica de requerir trabajo virtual a
los estudiantes por parte de los docentes debe estar abrumándolos, de
modo que se ha olvidado que la planeación establecida para el desarrollo
de las clases presenciales estaba programada para el desarrollo de las
clases durante el horario en el aula. Si solicitamos a cada docente el
uso de su innovación y pedagogía, sin comunicarse con sus pares, el
resultado es el bombardeo de actividades que planean la apropiación
del objetivo propuesto en la asignatura individual. Pero claramente el
volumen de trabajo solicitado desborda el tiempo de trabajo en el aula al
que todos estábamos acostumbrados en la presencialidad; este contexto
nos hace pensar en varias situaciones que deben estar dentro de nuestras
discusiones.

La construcción de contenido orientado a la virtualidad no es
algo que se pueda hacer en corto tiempo, dado que requiere de una
planeación, construcción y desarrollo, que no ha sido previsto dada la
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coyuntura. Algunas corrientes de pensamiento recientes se preguntan
si los programas de formación de profesores en período de formación
deberían hacer más hincapié en preparar mejor a los estudiantes para el
aprendizaje en línea, y cuáles serán las consecuencias a largo plazo en
la enseñanza de la educación, debido a la actual situación de pandemia
(Varea & González-Calvo, 2020).

El enfoque pedagógico acoge tanto el cognitivismo como el
constructivismo. La perspectiva cognitivista (Piaget, 1962, 1968, 1973,
1986), se asume desde la mirada de Piaget, comprendido mediante la
acomodación de una estructura de conocimiento para generar nueva
información apropiada. El constructivismo recoge, de una parte, el
concepto de Piaget referente a la interacción con los objetos de
conocimiento; por otra parte, Vygotsky se plantea de la interacción con
los otros; y distintos autores indican la importancia de la interacción
significativa (Jumaat et al., 2019; Riestenberg, 2020; Shin, Kim, & Song,
2020). Así que el tutor debe hacer una relación entre lo pedagógico,
lo comunicativo y la mediación en línea, a fin de construir un balance
(Vygotsky, 2013).

ESCENARIOS DE APRENDIZAJE Y RECURSOS

El diseño de actividades para el aprendizaje en Educación Virtual requiere
de una selección cuidadosa de estructura y rutas que conduzcan al
estudiante a la gestión de la información, la comunicación, la interacción
en pro de la gestión del conocimiento. También se hace indispensable
la participación permanente y activa de la comunicación sincrónica y
asincrónica, para lo cual los formadores deben contar con el manejo
y apropiación de competencias tutoriales, didácticas y tecnológicas,
incluidas las comunicativas e interpersonales en cada una de las anteriores
categorías (Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano, 2017,
p.5).

Hemos comprendido que los escenarios digitales requieren de
elementos multimedia y, por lo mismo, es necesario hablar múltiples
‘lenguajes’. En este largo camino de la educación virtual no solo los
estudiantes han aprendido. Nosotros, en el Politécnico Grancolombiano
también hemos adquirido importantes experiencias que nos han ayudado
a consolidar este sueño de brindar acceso a educación de calidad para los
colombianos. (Norman-Acevedo, 2018)

La virtualización de los contenidos nos plantea, entonces, un nuevo
paradigma de la educación asistida por TIC; tiene por objeto facilitar la
realización de actividades en cualquier contexto académico, con ayuda de
dispositivos de información y teniendo en cuenta las relaciones sociales
entre los estudiantes y el tutor para la generación de conocimiento.
Esta visión requiere medios para apoyar las experiencias compartidas,
aprovechando las capacidades de comunicación e informática de los
dispositivos conectados, apoyándose en las comunicaciones directas o
por el aprovechamiento de herramientas tecnológicas disponibles (Bravo-
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Torres et al., 2015). Esto plantea al educador un reto y un cambio en su
forma de hacer las cosas.

De esta manera, nuestra responsabilidad como formadores, además
de la apropiación de los contenidos que estaban previstos para nuestro
ejercicio presencial, debe orientarse a un nuevo esfuerzo contingente y
metodológico compartido con los estudiantes para potenciar los procesos
didácticos y de apropiación.

Quizás a futuro esta experiencia nos resignifique como sociedad la
forma de hacer las cosas en el aula, con la posibilidad de apropiar nuevos
recursos y experiencias, lo que nos puede convertir en tutores 2.0 y
estudiantes 2.0, con nuevas habilidades y destrezas dentro de un entorno
blended, potenciado.
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