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NOTA EDITORIAL: quienes recorran este libro podrán observar 
que, gráficamente, difiere del resto de los publicados en esta co-
lección. Esto se debe a que, de manera consecuente con los pos-
tulados que en él se plantean, se ha decidido que cumplimente 
requisitos internacionales de accesibilidad. 

 

Los autores agradecen a la Comisión Europea y al programa 
Erasmus+ por su cofinanciación del proyecto YachaY (619410-
EPP-1-2020-1-PE-EPPKA2-CBHE-JP) del que esta obra es resul-
tado. 

 

El proyecto YachaY ha sido cofinanciado por la Unión Europea 
(619410-EPP-1-2020-1-PE-EPPKA2-CBHE-JP).  Las opiniones y 
puntos de vista expresados en este libro solo comprometen a 
su(s) autor(es) y no reflejan necesariamente los de la Unión Eu-
ropea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y Cul-
tura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser consi-
derados responsables de ellos. 
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Prólogo 

Marta Mena / Gustavo Ornelas Rodríguez 

Este libro intenta presentar una síntesis de la inmensa labor 
realizada por el proyecto YachaY en las distintas sedes consti-
tuidas en América Latina. 

El enorme trabajo llevado a cabo en las instituciones educati-
vas de Argentina, Perú y México procura ser descrito en sus 
páginas, aunque con la certeza de tener que presentar una 
síntesis del mismo junto a las teorías y preocupaciones de sus 
responsables. También intenta dejar claro los muchos desa-
fíos que la región plantea y la disposición de sus instituciones 
y docencia para unirse al cambio que se ve tanto como nece-
sario, pertinente o imprescindible. 

En su desarrollo, el grupo a cargo del proyecto no ha dudado 
solo en interpretar su presente realidad y en adaptar nuevas 
formas de verlo, sino que también ha sistematizado 
experiencias y consolidado buenas prácticas construidas 
sobre la marcha. 

Las charlas entre pasillos, compartir el pan y la sal con los in-
tegrantes del proyecto, realizar intercambios culturales con 
los pobladores de las distintas regiones y las discusiones en 
torno a los temas medulares encarados fueron los insumos 
centrales para construir visiones en torno a la implementa-
ción del proyecto. Esos insumos son los que permitieron am-
pliar los puntos de mira y articular los ingredientes para cons-
truir en comunidad, nuevas formas de ver el mundo en su 
transformación rumbo a la innovación y disrupción. 
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La presente obra es el resultado de un extenso trabajo reali-
zado por el equipo participante en el proyecto YachaY, un 
grupo constituido por diferentes profesionales representan-
tes de diversas instituciones de educación superior que cuen-
tan con perfiles idóneos para la ejecución de tareas orienta-
das a la sistematización de procesos. Los autores de este pró-
logo hemos fungido como revisores externos del proyecto y, 
desde esta visión consideramos que contribuye, y está en 
condiciones de elevar la calidad de las ofertas de formación y 
sus resultados impactando satisfactoriamente en el aprendi-
zaje de los usuarios de la región. 

Las visiones que se integran en el presente texto retratan 
realidades orientadas a la consolidación de un proyecto dis-
ruptivo en sus diferentes fases, buscando la innovación tec-
nológica, la calidad e inclusión educativa. Con la participación 
de diversas instituciones educativas, localizadas en una ex-
tensa región de América Latina, en colaboración con universi-
dades de España y Portugal, el proyecto ha ido construyendo 
con certeza procesos y trayectorias centradas en el aprendi-
zaje desarrollado a través de la virtualidad. 

La sistematización de las acciones para el logro de los objeti-
vos del proyecto se ha realizado bajo una lógica colaborativa, 
disruptiva e innovadora que permitió contar con un sistema 
flexible, personalizado y accesible. De este modo, al ir profun-
dizando en el contenido del libro, los autores han ido abor-
dando el aprendizaje en la contemporaneidad como una ne-
cesidad imprescindible que ayudará a cuestionarse acerca de 
las necesidades particulares de los estudiantes en su proceso 
formativo; todo ello sin dejar de atender al desarrollo de las 
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competencias necesarias para su actuación personal y profe-
sional. Dichas competencias ayudarán a resolver situaciones 
complejas propias de su desempeño profesional y personal. 

Una de las ambiciones del proyecto es conseguir impacto re-
gional e internacional en la consolidación de los procesos pro-
pios de la formación profesional, educación continua, vincu-
lación con diversos sectores, certificación, reconocimiento de 
competencias y potenciar el aprendizaje con metodologías 
activas contemporáneas. Teniendo en cuenta la participación 
de los autores en el desarrollo del proyecto y su nivel de com-
promiso para el cumplimiento de los objetivos, esta obra pre-
senta información detallada y reflexiones pertinentes centra-
das en el reconocimiento de las posibilidades que YachaY ha 
consolidado durante el transcurso del proyecto. 

Los escenarios del proyecto descritos en la presente obra re-
conocen la relevancia para personalizar las rutas de aprendi-
zaje mediadas por tecnología y flexibilizar las dinámicas de 
formación que ocurren en la virtualidad. De este modo, uni-
versalizar los procesos formativos ha permitido a los estu-
diantes de América Latina participar en la movilidad virtual 
para el reconocimiento de sus competencias profesionales e 
intercambio de experiencias formativas. 

Un énfasis prioritario en la obra que se presenta de forma 
transversal es la accesibilidad, la que permite, con sistemas 
tecnológicos adaptados a las realidades de cada una de las 
universidades socias presentes y futuras, la atención de nece-
sidades de desarrollo y aprendizaje de los usuarios actuales y 
potenciales. Con las reflexiones hechas por los autores, se 
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tendrán ideas para diversificar las prácticas pedagógicas ne-
cesarias para el diseño de experiencias formativas que permi-
tan el logro de la inclusión mediante la implementación de di-
seños instruccionales siguiendo principios del diseño univer-
sal del aprendizaje. 

Atendiendo las problemáticas propias de la región en la que 
se implementó el proyecto, como la distancia y el aislamiento, 
los integrantes de los equipos de trabajo vieron como impres-
cindible echar mano de sistemas virtuales que resolvieran las 
necesidades de conexión, comunicación e interacción conti-
nua. Lo anterior ha posibilitado que las nuevas prácticas pe-
dagógicas se hagan realidad en cada una de las instituciones 
participantes en el proyecto. 

Los diferentes apartados del texto generarán seguramente 
nuevas ideas para la toma de decisiones respecto a las meto-
dologías contemporáneas y disruptivas a utilizar para que el 
aprendizaje ocurra en los territorios, tanto físicos como vir-
tuales, propios de las instituciones universitarias. 

Estimados lectores, luego de esta breve introducción quere-
mos invitarlos a sumarse a nuevas reflexiones que segura-
mente surgirán durante la lectura de su contenido. Espera-
mos que les permitan activar procesos metacognitivos para 
reformular apreciaciones, conclusiones, pensamientos deri-
vados e ideas para la acción. La retroalimentación será rele-
vante para que los autores continúen reflexionando y colo-
cando los temas de interés para visionar el futuro de la edu-
cación en América Latina. 
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Los autores de este prólogo pensamos que sería de gran im-
portancia para el sistema YachaY que los lectores interesados 
en el modelo construyan un sistema de intercambio de ideas 
que consoliden proyectos disruptivos, rumbo al desarrollo de 
nuevas instancias de formación mediadas por tecnología en 
América Latina. 

Finalmente, los instamos a disfrutar de su lectura para echar 
a volar la imaginación constante hacia la materialización de 
los mundos soñados, pensados y visualizados. Sabemos que 
no es fácil atreverse a transitar estos desafíos, estamos segu-
ros que al concluir el análisis de la obra tendrán referentes 
clave para consolidar sus prácticas o emprender sus sueños. 
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Introducción 

Delia Alfonsina Guardia / Natalia Cecilia Poleggio 

Estimados lectores y lectoras, como parte del equipo que 
desarrolló y vivió la experiencia YachaY, nos complacemos en 
invitarlos a leer estas páginas, en las que encontrarán cómo 
se le ha dado vida desde su inicio y por etapas al desarrollo 
del Proyecto Sistema YachaY, cómo lo implementó cada Uni-
versidad socia y cuáles han sido los desafíos en que nos he-
mos visto inmersos. 

En la actualidad, la educación se ha visto transformada por 
avances tecnológicos que han permitido la creación de conte-
nidos educativos flexibles, personalizables y virtuales. Estos 
recursos innovadores han revolucionado la forma en que se 
enseña y se aprende, adaptándose a las necesidades indivi-
duales de los estudiantes y brindando una experiencia educa-
tiva más dinámica y enriquecedora. 

En este libro, exploraremos en profundidad la importancia y 
el impacto de los contenidos educativos flexibles, que permi-
ten a los educadores personalizar el aprendizaje según las ne-
cesidades de cada estudiante. Analizaremos cómo la tecnolo-
gía ha facilitado la creación de recursos virtuales que ofrecen 
una mayor interactividad y accesibilidad, rompiendo barreras 
geográficas y temporales en el proceso de enseñanza. 

A lo largo de estas páginas, observaremos cómo las Universi-
dades que integraron la experiencia de YachaY se han manco-
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munado en la búsqueda de consensos y soluciones a las dis-
tintas normativas de enseñanza de sus países, a las realidades 
y necesidades institucionales de cada Universidad, a la coor-
dinación y trabajo interdisciplinario, todo ello tanto de puer-
tas adentro de las instituciones educativas como con los sec-
tores de la comunidad donde cada una se desarrolla, respe-
tando sus características étnicas, culturales y sociales. Con 
una premisa común, cada Universidad aplicó en su experien-
cia piloto el desarrollo de contenidos educativos flexibles y 
personalizables, que han demostrado su efectividad en la me-
jora del rendimiento académico y la motivación de los estu-
diantes. Así, cada institución de altos estudios desarrolló, bajo 
la misma premisa, su propio diplomado sobre Cambio Climá-
tico, en sinergia con sectores productivos, atendiendo las ne-
cesidades del estudiantado, de las empresas y de organismos 
públicos. 

También reflexionaremos sobre los desafíos y oportunidades 
que surgen al integrar estos recursos en entornos educativos 
tradicionales o virtuales. El camino que recorre este libro se 
inicia con el trabajo de Emmanuelle Gutierrez y Restrepo y 
Claudia Floris, donde las autoras nos indican la importancia 
del proyecto YachaY al estar alineado con los objetivos de la 
UNESCO para la educación de calidad y la igualdad de acceso. 
Nos presentan claramente los objetivos de YachaY y los esce-
narios del sistema con un desarrollo pormenorizado a través 
de ejemplos que demuestran las fortalezas de la implementa-
ción del sistema. 
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Luego, Claudia Floris, Yuridia Vega y Emmanuelle Gutierrez y 
Restrepo, por su parte, nos aportan la perspectiva pedagógica 
de la personalización de contenidos, al considerar que los fi-
nes educativos propuestos por el proyecto YachaY se basan 
en el mejoramiento del acceso, la permanencia y la gradua-
ción a través del diseño de estrategias educativas para la in-
clusión de personas con diversidad de condiciones y necesi-
dades formativas. Destacan que las estrategias didácticas que 
se plantean en el proyecto son la flexibilidad curricular y la 
personalización de contenidos; en vinculación con estas es-
trategias se toman, además, el diseño curricular por compe-
tencia, el diseño universal para el aprendizaje (DUA) y las pau-
tas de accesibilidad web. 

En el capítulo sobre los desafíos y aportes interinstitucionales, 
Claudia Floris y Emmanuelle Gutierrez y Restrepo nos orien-
tan en la caracterización de los paquetes de trabajo que se 
presentaron en el proyecto YachaY y que posibilitaron las ac-
tividades desarrolladas en vinculación a ejes y objetivos. Re-
saltan especialmente los desafíos que las instituciones univer-
sitarias integrantes del proyecto debieron enfrentar en las 
distintas etapas de su desarrollo. 

Tras ello, en su capítulo sobre la personalización y el diseño 
educativo por competencias, María Elena Chan Nuñez nos 
aporta que el desarrollo del Sistema inteligente YachaY para 
la gestión curricular, requirió al grupo interinstitucional 
acuerdos axiológicos, epistémicos, teóricos, metodológicos y 
organizacionales. En un detallado análisis, la autora analiza -
desde la comprensión de la diversidad de las regulaciones na-
cionales de los países participantes en el proyecto YachaY y la 
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consideración de las ventajas de ofrecer una propuesta for-
mativa flexible y escalable- cómo se optó por desarrollar un 
Diplomado diseñado por competencias para orientarlo a 
egresados universitarios y organizaciones públicas y privadas, 
considerando el logro de perfiles deseables para atender la 
problemática del cambio climático en distintos sectores pro-
ductivos y sociales. 

Los últimos tres capítulos nos ofrecen un panorama de los ca-
sos particulares de cada Universidad participante en el Pro-
yecto. En primer lugar, Lovisa Ericson se explaya acerca de la 
experiencia piloto UNSAM. Luego, las experiencias en la Uni-
versidad Continental son presentadas por Emma Barrios 
Ipenza y Mariuccia Angeles-Donayre, quienes destacan la in-
tegración del sistema en las aulas virtuales a fin de que los es-
tudiantes pudieran acceder a ellas considerando su uso se-
gún sus necesidades, particularidades y preferencias; tam-
bién refieren a las necesidades y requerimientos laborales 
traducidos en competencias, señalando la participación de 
sectores productivos y sociales involucrados. Finalmente, 
Claudia Floris, Yanina Vespero y Mariela Villareal abordan los 
aprendizajes institucionales que, a partir de YachaY, se gene-
raron en la UNMdP; las autoras analizan las estrategias desti-
nadas a los gestores/autoridades y docentes para la persona-
lización de contenidos y la flexibilización curricular. 

Sin dudas, para cada Universidad y cada una de las personas 
que formamos parte del desarrollo del Proyecto, las vivencias 
que nos ha dejado YachaY -tanto personales como profesio-
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nales- nos interpelan a una nueva visión de futuro. A un fu-
turo sin fronteras, globalizado, con una mirada flexible y 
adaptada a las necesidades de cada quien. 

En resumen, este libro es una guía indispensable para educa-
dores, profesionales de la tecnología educativa y cualquier 
persona interesada en aprovechar al máximo el potencial de 
los contenidos educativos flexibles, personalizables y virtua-
les en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aplicado tanto 
dentro como fuera de nuestras Universidades. 

¡Les damos la bienvenida a esta apasionante exploración del 
futuro de la educación! 
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Capítulo 1: El Proyecto YachaY 

Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo / Claudia Floris 

Introducción 

A fin de lograr que la educación superior en América Latina y 
el Caribe pueda ser realmente inclusiva, flexible y personali-
zable, es necesario llevar a cabo acciones de actualización do-
cente, capacitar a los profesores en cuanto a la creación de 
contenidos educativos accesibles y que cumplan con los crite-
rios más actuales de enseñanza. Ello es imprescindible tam-
bién para el funcionamiento del Sistema YachaY, resultado 
del proyecto del mismo nombre cofinanciado por el programa 
Erasmus+ de la Unión Europea (619410-EPP-1-2020-1-PE-
EPPKA2-CBHE-JP). 

Las acciones formativas son las tareas esenciales del paquete 
de trabajo 3 del proyecto, denominado “Personaliza”, que 
tiene relativa autonomía puesto que, por un lado, supone la 
finalidad de formar el plantel docente de las instituciones so-
cias; por otro lado, esa formación se articula con las necesida-
des del sistema tecnológico YachaY y responde a sus objeti-
vos. 

El proyecto YachaY está alineado con los objetivos de la 
UNESCO para la educación de calidad y la igualdad de acceso, 
ya que la flexibilidad y la personalización son esenciales para 
satisfacer la diversidad de condiciones y necesidades educati-
vas. La implementación de los sistemas planteados facilita el 
cumplimiento de los requerimientos educativos del siglo XXI 
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de flexibilidad, personalización, acreditación e inclusión, en 
sinergia con el tejido empresarial. 

El informe "Declaración de Incheon: Educación 2030: Hacia 
una educación inclusiva y equitativa de calidad y un aprendi-
zaje a lo largo de toda la vida para todos" (UNESCO, 2015) se-
ñala los objetivos educativos. Por ejemplo, siete objetivos de 
resultados, que destacan (especialmente relevantes para este 
trabajo): 

4.3 Igualdad de acceso a la educación técnica y profesional y 
superior: De aquí a 2030, garantizar la igualdad de acceso de 
todos los hombres y mujeres a una educación técnica, profe-
sional y superior de calidad, incluida la educación universita-
ria. 

4.4 Competencias adecuadas para el trabajo decente: De 
aquí a 2030, aumentar sustancialmente el número de jóve-
nes y adultos que posean las competencias necesarias, en 
particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, 
al trabajo decente y al emprendimiento. 

4.5 Igualdad de género e inclusión: De aquí a 2030, eliminar 
las disparidades de género en la educación y garantizar la 
igualdad de acceso de las personas vulnerables, incluidas las 
personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños 
en situación de vulnerabilidad en todos los niveles de la edu-
cación y la formación profesional. (UNESCO, 2015) 

Y también indica tres formas de ejecución, entre las que para 
estos fines destaca: 

La 4.a Entornos de aprendizaje efectivos: Proporcionar en-
tornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 
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efectivos para todos. Se incluyen entornos virtuales de 
aprendizaje. 

La 4.c Docentes y educadores: Para el año 2030, incrementar 
sustancialmente la oferta de docentes calificados. (UNESCO, 
2015) 

El proyecto YachaY está alineado con los objetivos de la 
UNESCO para la educación de calidad y la igualdad de acceso, 
ya que la flexibilidad y la personalización son esenciales para 
satisfacer la diversidad de condiciones y necesidades educati-
vas. La implementación de los sistemas que planificamos faci-
litará el cumplimiento de los requerimientos educativos del 
siglo XXI de flexibilidad, personalización, acreditación e inclu-
sión, en sinergia con el tejido empresarial. 

Cuando se menciona la educación virtual en la educación su-
perior universitaria en la región latinoamericana, es posible 
proponer respuestas para la educación inclusiva en la educa-
ción virtual, ya que docentes y estudiantes tienen cada día 
mayor acceso a Internet. Además de la facilidad de acceso a 
la tecnología y la conectividad, América Latina ha ido cam-
biando lentamente sus modelos curriculares. Es necesario in-
cluir algunas innovaciones que faciliten la correspondencia de 
titulaciones, fundamentalmente a través de las credenciales 
y su reconocimiento en Europa. Si se diseñan e implementan 
currículos flexibles y personalizables, será posible mejorar la 
acreditación de la educación y, por lo tanto, su calidad. Un 
componente que contribuirá a ello en la región es el sistema 
de perfiles y portafolios portátiles para la docencia incluido 
en el Sistema YachaY. 
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El proyecto YachaY, tiene como objetivo crear y probar un sis-
tema inteligente que facilite la implementación de los requi-
sitos educativos del siglo XXI de flexibilidad, personalización, 
credencialización e inclusión, en sinergia con el sector produc-
tivo. Busca hacer realidad la promesa de ofrecer una educa-
ción flexible y personalizable, de calidad y efectiva, a través 
de la implementación tecnológica y didáctica de la educación 
4.0, en el ámbito de las instituciones de Educación Superior 
en ALC (América Latina y el Caribe). YachaY se basa en la 
cooperación internacional que, a través de la participación 
tanto de la universidad como de entidades del sector produc-
tivo, posibilita la creación de puentes entre Europa y ALC que 
promuevan el intercambio de conocimientos, la diversidad 
cultural y el aumento del capital humano. Además, facilita a 
los empleadores la identificación del personal adecuado a sus 
necesidades, gracias a las credenciales y datos presentados 
por los candidatos a través de sus portafolios, pero también 
favorece la recopilación de requisitos detectados por el sector 
empresarial en cuanto a las competencias que sienten que les 
faltan a los estudiantes tras su formación universitaria. Asi-
mismo, permite la certificación por parte de las universidades 
a los empleadores para que ellos mismos puedan generar cre-
denciales de competencias a sus empleados convalidables en 
el entorno universitario. 

El consorcio de universidades que lleva a cabo el proyecto 
está formado por dos universidades europeas y seis de Amé-
rica Latina, con coordinación general a cargo de la Universi-
dad Continental del Perú y coordinación científica a cargo de 
la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de 
España. También participan la Universidade Nova de Lisboa 



INNOVACIÓN Y RETOS PEDAGÓGICOS CON USO DE SISTEMAS INTELIGENTES: YACHAY 

21 

(Portugal), la Universidad Autónoma de Baja California y la 
Universidad de Guadalajara (México), la Universidad Nacional 
del Centro de Perú (Perú), la Universidad Nacional de San 
Martín y la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), 
lo que abarca toda el área iberoamericana. 

Objetivos del Sistema YachaY 
Sus objetivos específicos son los siguientes: 

1. Desarrollar un sistema de perfiles electrónicos portátiles 
para facilitar la personalización del aprendizaje y estable-
cer un sistema de portafolio electrónico unificado para 
América Latina. 

2. Crear directrices y cursos virtuales dirigidos al profesorado 
sobre la creación de contenidos personalizados y un cu-
rrículo flexible. 

3. Promover la flexibilidad de los currículos universitarios, fa-
cilitando el empoderamiento de los estudiantes en el desa-
rrollo de carreras adaptadas a sus necesidades y preferen-
cias en sinergia con el sector productivo a través de un sis-
tema inteligente de recomendación de rutas de aprendi-
zaje. 

4. Establecer un sistema unificado de credenciales, gestio-
nado a través de la tecnología blockchain, promoviendo la 
interoperabilidad universidad/empresa. 
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5. Generar una modernización y racionalización de los siste-
mas de gestión universitaria, considerando la urgente ne-
cesidad de equidad, accesibilidad y democratización e in-
tegrando herramientas de inteligencia artificial. 

El Sistema YachaY 
YachaY es un sistema integrado cuyos componentes se articu-
lan, dando protagonismo a cada uno de los actores de la edu-
cación superior, incluyendo a los empresarios y a los respon-
sables del sector productivo. 

Para hacer una educación inclusiva, flexible, personalizable y 
ajustada a los requerimientos laborales de la realidad del siglo 
XXI, es necesario atender y brindar ayuda a cada uno de los 
actores en diversos escenarios. Por este motivo, durante el 
desarrollo inicial del proyecto, se han definido diez escenarios 
en los que se satisfacen diversas necesidades, requerimientos 
y servicios: 

1. Solicitud de formación docente en personalización de con-
tenidos y flexibilidad curricular. 

2. Registro de cursos con contenidos modulares y accesibles. 

3. Diseño de programas académicos ajustados a la industria. 

4. Solicitud de programa de estudios personalizado. 

5. Solicitud de ayuda guiada para la matrícula de estudiantes. 

6. Creación o actualización de perfiles electrónicos portátiles. 

7. Solicitud de certificación de capacidad para generar cre-
denciales de competencias laborales. 
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8. Creación y actualización automática de la cartera electró-
nica. 

9. Solicitud de reconocimiento de competencias laborales. 

10. Solicitud / Reconocimiento automático de credenciales 
externas a la universidad. 

Escenarios YachaY 

Como metodología de trabajo y, también, como modo de fa-
cilitar la comprensión a los equipos internos del proyecto y a 
las autoridades académicas de las universidades socias que 
contarían con un piloto, se crearon diez escenarios. Estos 
ejemplifican el funcionamiento y uso que darán al Sistema 
YachaY, resultante del proyecto, con los distintos tipos de ac-
tores involucrados. 

Son actores de estos escenarios: 
- Estudiantes 
- Docentes 
- Responsables académicos 
- Responsables informáticos 
- Empleadores 

A fin de darles un rostro, y con el objetivo de facilitar la fami-
liarización con los distintos actores y de poder tener en 
cuenta -a la hora del desarrollo- diversos requisitos de usua-
rios, se utilizaron las personas definidas por la Fundación Si-
dar (Fundación Sidar, 2004) para la enseñanza de la accesibi-
lidad digital. Así, los actores del Sistema YachaY representa-
dos por personas quedaron como sigue: 
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- Martina: Maestra ciega 
- Pablo: Gestor académico de la universidad 
- Hans: Gerente de TI de la universidad 
- Camilo: Estudiante de bajos recursos 
- Clara: Estudiante con discapacidad (Parálisis cerebral) 
- Roberto: Estudiante con experiencia laboral 
- Mario: Hombre de negocios 
- Rob Bot: Agente conversacional 
 

Ilustración 1: Actores del Sistema YachaY 

 

Con dichos actores se diseñaron los escenarios. Los más di-
rectamente relacionados con la docencia y los objetivos del 
proyecto en cuanto a flexibilización, personalización e inclu-
sión educativa (ONU, 2016) son los escenarios 1 y 2. 

Escenario 1: Pablo facilita la actualización docente 
En este escenario, Martina, una profesora, advierte que le 
falta conocimiento sobre personalización de contenidos para 
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cubrir las necesidades y preferencias de sus alumnos, inclui-
dos los criterios de accesibilidad (W3C, 2023). Por ello solicita, 
a través del Sistema YachaY, actualización docente al respecto 
y, tras recibir la solicitud Pablo, el responsable académico de 
la universidad encarga la creación de cursos sobre este tema 
dirigidos a todo el personal docente de la universidad. Ese en-
cargo puede ir tanto a un equipo interno como a una empresa 
externa a la universidad, pero, en cualquier caso, los creado-
res habrán de crear los metadatos respectivos del curso que 
se cargarán en la base de datos semántica del Sistema YachaY. 
Una vez que Martina finalice el curso, se generará la creden-
cial electrónica respectiva, cuyos datos se depositan en dicha 
base de datos y la misma es automáticamente asignada a su 
portafolios electrónico, que es uno de los componentes del 
Sistema YachaY. 

Ilustración 2: Escenario 1 
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Escenario 2: Martina crea cursos personalizables 
Para garantizar la flexibilidad educativa, es necesaria la mo-
dularización de los cursos, de tal manera que las materias o 
asignaturas estén compuestas por módulos que, a su vez, es-
tarán conformados por unidades que pueden ser obligatorias 
u optativas. Así, los alumnos pueden elegir aquello que real-
mente se adecua a sus aspiraciones y deseos de futuro. Dicha 
elección puede estar asistida por el sistema de recomenda-
ción de rutas de aprendizaje del Sistema YachaY, a través de 
la comunicación con Rob el bot.  

En este escenario, Pablo, el responsable académico de la uni-
versidad, solicita al profesorado la modularización de los cur-
sos, de manera que Martina, la profesora, crea o actualiza su 
curso, generando los metadatos que habrán de ir a la base de 
datos semántica del sistema. Por su parte, Hans, el responsa-
ble informático -o la persona designada por la universidad-, 
habrá de asegurarse de que los metadatos contengan la infor-
mación necesaria para el funcionamiento del e-perfil, el com-
ponente del sistema que facilita a los usuarios definir reglas 
sobre cómo desean que se le presenten los contenidos edu-
cativos y sobre matriculación. Sobre esta última, también in-
forma Rob el Bot a quienes deseen inscribirse o a quienes les 
haya sugerido tomar ese curso como parte de su ruta de 
aprendizaje. 

Además de estos dos escenarios definidos desde el inicio del 
proyecto, en su desarrollo se han incluido otras funcionalida-
des y servicios relativos a la flexibilización como es el caso de 
la posibilidad de que los estudiantes puedan recibir recomen-
daciones de rutas de aprendizaje por parte de sus docentes y 
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de que los empleadores puedan definirlas para sus emplea-
dos. 

Ilustración 3: Escenario 2 

 
 

Diseño de un Programa de Formación 

Este diseño es resultado del análisis de una primera pro-
puesta de formación de formadores (aproximadamente cin-
cuenta docentes de las seis instituciones socias de América 
Hispana) en el que se abordaron temas amplios y sin interven-
ción tutorial. A partir de las problemáticas detectadas, se ela-
boró una nueva propuesta formativa que se llevará a cabo 
próximamente. Aquí se presentan, fundamentalmente, los 
ejes temáticos y la articulación entre ellos. 

En el marco del proyecto YachaY, la flexibilidad y personaliza-
ción son fundamentales para atender la diversidad de condi-
ciones y necesidades educativas en entornos de enseñanza y 
de aprendizaje virtuales. Por ello, es indispensable formar a 
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los docentes en la creación y organización de la metodología 
de enseñanza de sus materias (contenidos y actividades) de 
forma accesible (Gutiérrez y Restrepo, 2013), a los efectos de 
que los estudiantes creen rutas de aprendizaje diferentes se-
gún los dispositivos tecnológicos que posean, las característi-
cas psicológicas, sociales y culturales de cada uno y las carac-
terísticas de su formación profesional. Todas estas pautas de-
ben estar orientadas a las funciones docentes: creación y me-
diación de contenidos, evaluación y tutorías. Esto evidencia 
que las acciones formativas deben articular tres ejes temáti-
cos esenciales: 1) conocimientos básicos acerca de la educa-
ción virtual y de cómo aplicar recursos de los LMS para ella; 
2) el diseño por competencias; 3) el diseño universal para el 
aprendizaje incluyendo pautas para la accesibilidad. Asi-
mismo, es imprescindible que esta formación tenga un mayor 
peso en la creación de propuestas orientadas al saber hacer.  

Figura 1: Propuestas educativas orientadas al "saber hacer" 
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De los tres ejes temáticos mencionados, en el que menor for-
mación tienen los docentes de las instituciones socias es el 
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) (CAST, 2017). Este 
posibilita una estrategia de diseño proactiva atendiendo a la 
diversidad como norma. Es decir, atiende la variabilidad del 
alumno como norma y no como excepción. El estudiante 
tiene que disponer de diversidad de materiales y recursos de 
aprendizaje entre los cuales seleccionar. He aquí un gran 
desafío para los docentes que habitualmente planifican sus 
asignaturas por contenidos, de manera lineal y con una única 
serie de actividades de aprendizaje para todos. DUA y diseño 
por competencias están íntimamente relacionados; en la Ta-
bla 1 se puede observar la diferencia de diseño entre este úl-
timo y el modelo tradicional (Chan, Delgado y Michel, 2009). 

 

Tabla 1: Diferencias en el diseño tradicional y el diseño por compe-
tencias, según Chan et al. 

Modelo escolar tradicional 
Modelo orientado a la forma-

ción por competencias 

Evaluación orientada a conoci-
mientos 

Evaluación orientada a desem-
peño de tareas 

Tratamiento como estudiante Tratamiento como profesional 

Equipos escolares Equipos multidisciplinares o 
juegos de rol 

Temas Tareas / Procesos 

Conocimientos temáticos Conocimientos herramienta 
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Modelo escolar tradicional 
Modelo orientado a la forma-

ción por competencias 

Habilidades académicas Habilidades profesionales 

Fragmentación de la compe-
tencia 

Integración de la competencia 

Ejercicios escolares Prácticas en ámbitos reales o 
con simuladores 

 

Por todo lo antes expuesto, la formación de docentes en el 
marco de YachaY, se centra en el cómo producir recursos per-
sonalizables proporcionando -según los fundamentos neuro-
científicos del DUA- objetivos, materiales y evaluaciones fle-
xibles que activen diferentes redes neuronales: el qué, el 
cómo y el porqué del aprendizaje. 

El diseño de la formación, entonces, propone que, a través de 
tres módulos, el docente: 

✔ Resignifique el contenido disciplinar en términos de com-
petencias. Se hace referencia aquí a la competencia inte-
grada que supone la consideración de dos componentes 
básicos: las tareas, y los valores, actitudes, conocimientos 
y habilidades que se requieren integrar para el desem-
peño de las tareas. Aquí se refleja un aspecto del “saber 
hacer”, antes mencionado.  

✔ Elabore estrategias diversas para que el estudiante en-
cuentre un desafío o motivación para lo que tiene que 
aprender (redes afectivas), reconozca el qué (redes de re-
conocimiento) y el cómo (redes estratégicas) debe llevar 
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adelante su aprendizaje de competencias, en procesos 
educativos en entornos virtuales. Esto conlleva conocer 
las potencialidades y limitaciones del entorno virtual 
(LMS) que se utilice. 

✔ Diseñe variedad de actividades y produzca recursos tex-
tuales, gráficos, audibles, audiovisuales e interactivos ac-
cesibles dentro de las anteriores estrategias para lograr 
un aprendizaje por competencias en un entorno educa-
tivo virtual. Para ello, se le brindan las herramientas digi-
tales que posibiliten los productos accesibles. 

La propuesta de formación en sí misma posee un diseño fle-
xible y personalizable en la creación de contenidos por com-
petencias y accesibles. El docente puede realizar los módulos 
en un orden secuencial u en otro orden, puede seleccionar 
diferentes recursos para su aprendizaje a la vez que produce 
sus propios recursos, estrategias y propuestas educativas fle-
xibles y personalizables. 

Implicaciones para el Sistema YachaY 

La mencionada formación es esencial para que el Sistema 
YachaY funcione adecuadamente y pueda lograrse el objetivo 
de una educación verdaderamente flexible, personalizable e 
inclusiva. Si los docentes no son capaces de crear contenidos 
que apliquen los principios del diseño universal para el apren-
dizaje, los mismos no podrán ofrecerse de forma personali-
zada a los estudiantes, por lo que el e-perfil o perfil electró-
nico no servirá de nada a sus usuarios ya que las reglas que 
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definan no podrán aplicarse y, por tanto, podrán generase ex-
clusiones o, en todo caso, no habrá una verdadera educación 
inclusiva. Si no hay modularización no puede haber flexibili-
dad, imprescindible para el funcionamiento del sistema de re-
comendación de rutas de aprendizaje y para la generación de 
microcredenciales. 

Componente tecnológico 
El Sistema YachaY consta de cinco componentes tecnológicos 
basados en los servicios que presta. Estos componentes se 
describen con más detalle a continuación. 

e-Profile portátil 

Para garantizar la adecuación de los contenidos educativos a 
las necesidades y preferencias del alumno, el perfil electró-
nico permite definir tantos perfiles como se desee para que 
dichos contenidos se presenten en la forma y formato que 
prefiera en diversas circunstancias. Una estudiante como 
Clara, por ejemplo, puede definir un perfil para cuando quiera 
estudiar mientras viaja en transporte público, otro para 
cuando estudie de noche, etc. El perfil electrónico se puede 
aplicar tanto al LMS como a otras aplicaciones que puede en-
contrar en los ordenadores de su universidad, como el nave-
gador, por ejemplo. Así, puede escuchar las lecciones, en lu-
gar de tener que leerlas, o se presentan en ciertos colores 
para reducir la fatiga cuando estudia en condiciones de poca 
luz. 
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El perfil electrónico aplica la norma ETSI que "identifica algu-
nos de los principales factores que pueden inhibir el acceso y 
la utilización de los servicios de telecomunicaciones por parte 
de personas con necesidades especiales, como las causadas 
por una edad avanzada, una discapacidad física temporal o 
permanente, una discapacidad intelectual, la falta de educa-
ción o la pertenencia a un grupo cultural o lingüístico minori-
tario" (ETSI, 2005). 

e-portafolio portátil 

El e-portfolio facilita que estudiantes, profesores y entidades 
(organizaciones, empresas, etc.) reflejen sus habilidades, 
competencias y motivaciones para, entre otras cosas, ayudar 
a definir un itinerario de aprendizaje personalizado, en el caso 
de los estudiantes, y demostrar que tienen determinadas 
competencias en ambos casos. Por lo tanto, el portafolio elec-
trónico de YachaY recopila, tanto en línea como en un archivo 
portátil, una colección de evidencia auténtica y diversa (como 
calificaciones académicas, publicaciones de investigación, 
participación en conferencias, resultados de aprendizaje in-
formal, etc.), que representa lo que una persona u organiza-
ción ha aprendido a lo largo del tiempo, lo que la persona u 
organización ha pensado y sus motivaciones. 

El objetivo del proyecto es lograr un sistema unificado de por-
tafolio electrónico para América Latina, que potencie la mo-
vilidad de estudiantes, egresados y capacitadores, entre 
otros, al mostrar su valor de manera transparente y certifi-
cada a diferentes instituciones y entidades del sector produc-
tivo. 
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Sistema unificado de credenciales 

En YachaY, hemos definido diferentes escenarios en los que 
se aprovecha todo el potencial de implementación de están-
dares de credenciales, insignias digitales (IMS Global Lear-
ning, 2019) y tecnología Blockchain para ofrecer un sistema 
de acreditación unificado alineado con la Infraestructura de 
Credenciales Digitales Europass (EDCI) (European Union, s.f.), 
cuyo modelo es una extensión del Modelo de Datos de Cre-
denciales Verificables del W3C (W3C, 2022). 

El escenario básico es el de un estudiante que obtiene creden-
ciales al completar un curso o módulo. Estas credenciales se-
rán válidas en cualquiera de las universidades registradas en 
el Sistema YachaY. Pero también nos hemos planteado la po-
sibilidad de que una universidad pueda certificar a una em-
presa que, a su vez, genere credenciales para sus empleados 
y que estas credenciales sean aceptadas por las universidades 
para que las competencias y habilidades acreditadas por la 
credencial puedan ser convalidadas por asignaturas o módu-
los de estudio. Asimismo, incluimos el caso de un estudiante 
o profesor que participa en un congreso organizado por una 
universidad adscrita al Sistema YachaY, en cuyo caso la cre-
dencial de participación irá directa y automáticamente a su 
portafolio y el estudiante o profesor podrá compartirla con 
quien quiera e incluso a través de sus redes sociales. 

Sistema de recomendación de rutas de aprendizaje 

Una educación verdaderamente flexible y personalizable im-
plica la posibilidad de ajustar el programa de estudios a los 
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antecedentes del estudiante y sus aspiraciones laborales, 
considerando también las necesidades del sector productivo. 
Por esta razón, el Sistema YachaY incluye un sistema de reco-
mendación de rutas de aprendizaje que, ya sea tomando la 
información almacenada en el e-portfolio del estudiante o ha-
ciendo una serie de preguntas, analiza todos los datos y su-
giere una o más rutas de aprendizaje al estudiante, como se 
describe en la Figura 2 a continuación. 

 
Figura 2: Arquitectura del sistema de recomendación 

 
En el diseño de la arquitectura de este componente, se buscó 
garantizar la interoperabilidad, la alta escalabilidad, la alta 
disponibilidad, así como un alto nivel de resiliencia y seguri-
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dad. La arquitectura adoptada seguirá el patrón de Microser-
vicios/API Gateway con microservicios expuestos a través de 
interfaces REST para garantizar estos requisitos. 

Una aplicación basada en la web servirá de interfaz y, para 
garantizar una buena experiencia de usuario, debe cumplir 
con los criterios de accesibilidad y ser receptiva. 

Sistema inteligente de apoyo a la gestión 
universitaria 

Los agentes conversacionales pueden ayudar a reducir la 
complejidad y el tiempo de la gestión universitaria. Que los 
estudiantes tengan un acceso rápido a las respuestas institu-
cionales es de gran importancia, por lo que los chatbots po-
drían aportar un gran valor durante algunos procesos críticos, 
como el proceso de matrícula (Yang & Evans, 2019). Obtener 
respuestas inmediatas a preguntas relacionadas con los pasos 
a seguir para el registro, disponibilidad, módulos y tarifas, que 
se logren a través de herramientas de software automatiza-
das que simulen la interacción conversacional entre dos per-
sonas, utilizando lenguaje natural. 

Para ofrecer una respuesta inmediata (24/7), el Sistema 
YachaY incluye un chatbot que se encargará de proporcionar 
las instrucciones necesarias para la inscripción en el curso o 
cursos en los que se encuentre un alumno que desee seguir 
la ruta de aprendizaje diseñada por YachaY. 

El chatbot YachaY servirá, al mismo tiempo, como interfaz 
para el sistema de recomendación, de manera que todo el 
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proceso se pueda realizar en una misma interacción, agili-
zando desde la elección de la ruta hasta el registro. Por lo 
tanto, el chatbot debe cumplir con los requisitos éticos y de 
accesibilidad que se esperan de un componente que debe ser 
inclusivo y respetuoso con la amplia diversidad de usuarios, 
tal como exponen Gutiérrez y Restrepo & Boticario (2017) así 
como Gutiérrez y Restrepo & Baldassarre (2019). 

Arquitectura del sistema 
El ecosistema integrado YachaY será un intermediario entre 
la solicitud de servicios educativos por parte de los usuarios y 
los proveedores de servicios. El usuario está representado por 
su perfil electrónico, su cartera electrónica y su solicitud de 
cualquiera de los servicios. Los proveedores de servicios son 
universidades y otras instituciones de educación superior, 
otros intermediarios de servicios educativos, pequeñas orga-
nizaciones o profesores, repositorios de recursos educativos 
o proveedores de contenidos en línea. Y el servicio se trata de 
un programa educativo, un curso, una ruta de aprendizaje, 
materiales educativos, un examen, una credencial o un certi-
ficado. 

Para el correcto funcionamiento de este complejo sistema de 
aplicaciones y servicios, se ha definido la arquitectura presen-
tada gráficamente en la Figura 3. Además, se ha tenido que 
realizar un estudio y análisis de las políticas educativas de los 
distintos tipos de universidades participantes en el Sistema 
YachaY, inicialmente, universidades privadas y públicas que 
cumplen criterios educativos muy diversos en los tres países 
latinoamericanos. 
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Figura 3: Mapa conceptual del ecosistema YachaY (Simplificado) 
 

 

Discusión y conclusiones 

Una dificultad que enfrentamos para facilitar la oferta educa-
tiva realmente flexible y personalizable es el sistema de ges-
tión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) que se uti-
liza en la mayoría de las universidades hispanoamericanas: 
Moodle. Éste aún no posibilita la implementación de cursos 
personalizables en donde el estudiante pueda elegir módulos 
o materias, más que recursos para su aprendizaje. El modelo 
de aula virtual reproduce una estructura poco flexible. Otra 
dificultad quizás sea el desconocimiento de ciertas aplicacio-
nes que posibiliten la accesibilidad y ello conlleve mayor can-
tidad de tiempo para el aprendizaje del uso y aplicación por 
parte de los docentes. Y, por último, este tipo de formación 
supone varios aprendizajes simultáneos en un período relati-
vamente corto (dos o tres meses) lo cual puede ser también 
un inconveniente. 
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Como se explicita en la Memoria del proyecto, este apoya la 
internacionalización de la educación y el uso creciente del 
aprendizaje digital, así como la creación de itinerarios de 
aprendizaje flexibles y coherentes con las necesidades y los 
objetivos de los educandos. Pero ello conlleva enfrentar este-
reotipos y preconceptos para lograr una articulación e inte-
gración real. 

En el marco del proyecto YachaY, se asume un gran desafío 
por diferentes razones. La diversidad de las culturas institu-
cionales además de las diferencias socioculturales entre paí-
ses, resultan un reto para realizar acciones formativas que 
sean equivalentes entre instituciones de diferentes países. Es 
necesario acordar la definición de competencias, desde qué 
perspectiva se las aborda, cuáles son relevantes para la inter-
acción de las instituciones de educación superior y el sector 
empresarial en cada país y región, establecer acuerdos termi-
nológicos y analizar las estructuras de gestión de las institu-
ciones universitarias. Por todo ello diseñar acciones formati-
vas es una tarea compleja pero no imposible porque precisa-
mente en este intercambio, discusiones y acuerdos se co-
mienza a modificar la educación universitaria.  

Sin embargo, el pilotaje del sistema ya ha servido para pro-
mover un cambio considerable en las universidades partici-
pantes, ya que la mayoría de ellas no trabajan con el concepto 
de competencias ni ofrecen un currículo flexible, personaliza-
ción de contenidos, ni una verdadera atención a la diversidad. 

La situación del grado de conocimiento sobre accesibilidad 
entre el profesorado, como se ha comprobado a lo largo de 
diversos proyectos tanto en Latinoamérica como en Europa, 
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requiere de acciones que apoyen a los docentes y técnicos de 
atención al alumnado. El Sistema YachaY empodera a los es-
tudiantes y facilita la adaptación de las universidades a los re-
querimientos para el siglo XXI que tiene el sector productivo. 

Una vez finalizado el proyecto YachaY, su sistema queda 
abierto a la afiliación por parte de otras universidades, lo que 
permitirá realizar mejoras y mantener el sistema actualizado 
con los desarrollos pedagógicos y tecnológicos a medida que 
se vayan produciendo. 
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Capítulo 2: La perspectiva pedagógica de la 
personalización de contenidos 

Claudia Floris / Yuridia Vega / 
 Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo 

Qué aporta el proyecto YachaY 

El diseño, desarrollo e implementación de YachaY posee un 
carácter innovador para la Educación Superior Virtual puesto 
que promueve una modernización y agilización de los siste-
mas de gestión universitaria (LMS y otros de gestión adminis-
trativa), teniendo en cuenta la urgente necesidad de equidad, 
accesibilidad y democratización e integración de herramien-
tas de inteligencia artificial tanto para facilitar el acceso e in-
teracción de los estudiantes como el seguimiento de progreso 
de los mismos. Yachay, además, potencializa la participación 
de los sectores productivos y sociales en programas de apren-
dizaje virtual que son flexibles y personalizables para cual-
quier requerimiento empresarial, vinculando las necesidades 
y demandas de competencias laborales específicas con el sec-
tor educativo, aportando a la oferta de cursos pertinentes a 
las necesidades actuales.   

El sistema inteligente aporta a una sistematización y automa-
tización de procesos tales como seleccionar recursos didácti-
cos con los que el estudiante tenga preferencia para el apren-
dizaje, elegir las propuestas curriculares (cursos, materias, 
módulos) con las que cada estudiante organiza su trayecto 
formativo (rutas de aprendizaje que el sistema recomendador 



CAPÍTULO 2: LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DE LA PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

44 

sugiere), u obtener credenciales al finalizar el espacio curricu-
lar, entre otras acciones posibles. 

Como se puede observar el sistema tecnológico y sus compo-
nentes (que hemos descrito brevemente en el primer capítulo 
de esta obra) interaccionan, y tienen sentido, con una serie 
de aspectos y componentes pedagógicos que las instituciones 
debieron implementar. Vale aclarar que los desarrollos de sis-
temas tecnológicos, al implementarlos pueden generar cam-
bios en los procesos y prácticas sociales. Como expone Javier 
Echeverría,  

las tecnologías actuales no sólo modifican la naturaleza, sino 
también las sociedades, las personas y las relaciones entre 
ellas. (…) las tecnologías informáticas, en primera instancia 
transforman las relaciones entre las personas y posibilitan 
que se produzcan a distancia, en red y recursivamente. La te-
levisión, internet, los móviles, las redes sociales o la banca 
electrónica son buenos ejemplos de tecnociencias sociales, 
que apenas modifican la naturaleza, pero sí a las sociedades. 
(2023, 63) 

Sin embargo, los sistemas tecnológicos también pueden ser 
diseñados a partir de los cambios y/o transformaciones socia-
les y culturales previas. Esto resulta muy relevante, pues la 
tecnología se diseña con fines sociales y a partir de ellos. Este 
es el caso del sistema YachaY. A continuación, presentamos el 
encuadre pedagógico que da lugar a la creación del sistema. 
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Sobre la perspectiva pedagógica 

En el término Pedagogía habitualmente se incluyen dos di-
mensiones: una teórica, sobre el hecho educativo (que se re-
fiere estrictamente al campo de la teoría de la educación que 
analiza el sentido social y político de los procesos educativos 
en sentido amplio); y una teórico-práctica, sobre los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje (que apunta al campo discipli-
nar de la Didáctica que analiza y propone una variedad de as-
pectos relacionados con la práctica educativa, desde la selec-
ción de contenidos hasta la aplicación de metodologías y es-
trategias). La diferenciación entre Pedagogía y Didáctica o la 
conjunción de ambos campos en Pedagogía es una cuestión 
o debate que se plantea según diferentes enfoques epistemo-
lógicos. En el encuadre de este proyecto, la perspectiva peda-
gógica apunta a ambas dimensiones. Se plantea la Educación 
Superior Virtual como posibilitadora de procesos de forma-
ción en consonancia con los desafíos y retos que plantea la 
sociedad actual signada por transformaciones socio-tecnoló-
gicas, transformaciones que se han acentuado tras la pande-
mia de COVID-19 y con la aceleración del desarrollo de tecno-
logías tales como la de Inteligencia Artificial. Ello lo ubicamos 
en el plano o dimensión teórica socio - política de la educa-
ción, porque se parte de considerar las condiciones y condi-
cionamientos que la sociedad impone a las profesiones y a la 
ciudadanía en general. 

Los procesos educativos, específicamente los de la Educación 
Superior Universitaria, deben transformarse para que cada 
vez más personas dispongan de una formación que les posibi-
lite su desarrollo personal, profesional, ciudadano; desarrollo 
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que les permita desempeñarse en una sociedad signada por 
vertiginosos cambios sociales y culturales provenientes en 
gran medida por la digitalización e interconexión entre perso-
nas, países, culturas y economías. La digitalización y la auto-
matización están transformando el mercado laboral y exi-
giendo nuevas habilidades y competencias. La educación y la 
formación continua en diferentes modalidades (por ejemplo, 
la educación virtual), se han vuelto fundamentales tanto para 
adaptarse a estos cambios como para transformar las condi-
ciones que resultan excluyentes e inequitativas para un sector 
de la población. 

En este sentido, los fines educativos propuestos son mejorar 
el acceso, permanencia y graduación, a través del diseño de 
estrategias educativas para la inclusión de personas con di-
versidad de condiciones y necesidades formativas. Es necesa-
rio que los estudiantes de la Educación Superior, así como los 
trabajadores de sectores externos a las instituciones universi-
tarias, tengan la formación y/o el reconocimiento de sus ha-
bilidades y competencias. Esto último es esencial para el 
desarrollo personal y profesional de los individuos, así como 
para la eficiencia y equidad en los mercados laborales. Entre 
sus beneficios aparece la credibilidad profesional, la oportu-
nidad de movilidad laboral en diferentes sectores o regiones 
y las mejores oportunidades laborales y salariales. 

La formación de las personas juega un papel crucial para el 
crecimiento y desarrollo de los países, los mercados laborales 
son cada vez más exigentes, por los que requieren de perso-
nal bien calificado que ayude afrontar los retos concernientes 
al uso de nuevas tecnologías, innovación y mejora continua 
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de productos, procesos (internos y externos) o servicios, así 
como al complimiento de las nuevas políticas y normativas vi-
gentes. Es aquí donde estos programas de formación son el 
medio para que las personas obtengan una mejor capacita-
ción y especialización al insertarse o desempeñarse en las or-
ganizaciones. 

Las estrategias didácticas que se plantean en el proyecto son 
la flexibilidad curricular y la personalización de contenidos. 
Vinculados a estas estrategias se toman, además, el diseño 
curricular por competencia, el diseño universal para el apren-
dizaje (DUA) y las pautas de accesibilidad web (que se desa-
rrollan en los siguientes capítulos). 

Las mencionadas estrategias didáctico-curriculares hacen re-
ferencia a una dimensión didáctica áulica (personalización de 
contenidos) y a una dimensión educativa de gestión acadé-
mica y política educativa (flexibilización de los diseños curri-
culares). En esta última dimensión se plantean, y en conso-
nancia con todo lo expuesto, la necesidad de contar con cre-
denciales y un sistema de créditos que agilice la articulación 
académica y administrativa entre instituciones. 

Cabe agregar y destacar que la propuesta de YachaY se imple-
mentó en la modalidad virtual, siendo una plataforma que 
aprovecha las tecnologías digitales para brindar experiencias 
de aprendizaje flexibles, accesibles, adaptadas a las necesida-
des y preferencias de los estudiantes en sus diferentes am-
bientes, sin intervenir en sus responsabilidades personales o 
laborales. Por ende, la educación virtual es una modalidad 
educativa que utiliza diversas herramientas basadas en inter-
net para crear un entorno educativo significativo para el 
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aprendizaje. Básicamente, es educación a distancia, modali-
dad que surgió ante la necesidad de cobertura educativa para 
personas que, por distancia espacial y cuestiones de tiempo, 
no podían desplazarse hacia un centro de formación físico. La 
educación virtual complementa a este tipo de modalidad aca-
démica, puesto que amplía las posibilidades de formación, fa-
cilita la interacción, ofrece mayor apoyo a los docentes para 
el acompañamiento y seguimiento académico de estudiantes. 
Es decir, el sistema inteligente puede facilitar procesos de 
personalización y flexibilización a los estudiantes (respecto de 
diversas posibilidades de elecciones para aprendizaje) tanto 
como a los docentes (respecto de diversas posibilidades de 
formación y diseño didáctico para la enseñanza). 

Dimensión didáctico-curricular y dimensión de ges-
tión y organización de las Universidades  

En este apartado nos centramos en los pilares de la perspec-
tiva pedagógica del encuadre de YachaY: la flexibilización y la 
personalización. 

Sobre la flexibilización curricular 
Las instituciones universitarias tienen como misiones sustan-
tivas la formación profesional y ciudadana, la producción de 
conocimientos y la interrelación con la comunidad, el sector 
socio productivo y con otros organismos estatales. Precisa-
mente, para cumplir con estas misiones, deben atender las 
necesidades sociales no sólo como adaptación en términos de 
desempeño laboral, sino también como aportes para la me-
jora de las condiciones y calidad de vida de las comunidades 
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en las que se encuentran insertas. En este sentido, y ante las 
características sociales y tecno- comunicacionales de las últi-
mas décadas y de los cambios producidos por la pandemia, 
las universidades deben (o deberían) comprometerse a una 
profunda revisión interna de sus ofertas académicas o pro-
puestas educativas que se visualicen en transformaciones de 
las relaciones educativas y, especialmente, de las prácticas de 
enseñanza y de aprendizaje. De allí surge la adecuación de los 
diseños curriculares y correlativamente la capacitación do-
cente.  

Históricamente, en general, los planes de estudio se centran 
en el docente, en esquemas estructurados de los trayectos 
formativos con correlatividades poco flexibles. Actualmente, 
sin adherir a perspectivas tecnocráticas, es oportuno pensar 
y diseñar ofertas académicas flexibles (donde el estudiante 
elige su ruta de aprendizaje entre materias o cursos con el fin 
de lograr su nivel educativo) tomando en cuenta la diversidad 
social, política, económica, cultural, laboral, etc., de las per-
sonas al diseñar el currículum, a fin que les permita concluir 
satisfactoriamente su educación. Se entiende como currícu-
lum a la planeación con objetivos y contenidos que el estu-
diante debe adquirir para su aprendizaje, este puede ser cam-
biado de acuerdo a los intereses o necesidades. Para ello es 
relevante el diseño por competencias, que abarcan las capa-
cidades de un sujeto para desarrollar una actividad profesio-
nal o laboral, con base en la conjunción de conocimientos, ha-
bilidades actitudes y valores, requeridos para esa tarea (Chan 
Núñez y Silver, 2002). Por lo anterior, la educación basada en 
competencias permite a los estudiantes prepararse de ma-
nera efectiva, adquiriendo conocimientos pertinentes en las 
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áreas profesionales determinadas, a fin de resolver proble-
mas y desempeñarse eficazmente en su campo laboral.  

El proyecto Tuning de América Latina (2007) estableció los 
puntos de referencia común de los conocimientos que deben 
poseer los egresados de las diferentes carreras profesionales. 
Se acordaron de manera conjunta 271 competencias por las 
instituciones de educación superior de los países participan-
tes, con el fin de que estas fueran reconocidas, comparables 
y articuladas, estimulando y facilitando la movilidad profesio-
nal y académica entre los países de América Latina. Entre es-
tas se encuentran el desarrollo de habilidades en el uso de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC), la capaci-
dad de aprender y actualizarse permanentemente, la habili-
dad de trabajar de manera autónoma, entre otras. El perfil 
profesional del estudiante es fundamental para el diseño cu-
rricular, la evaluación y la certificación de las competencias. 

                                                           
1 Competencias Básicas: Comunicación oral y escrita. Uso de tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). Razonamiento crítico y analí-
tico. Resolución de problemas. Aprendizaje autónomo. Habilidades inter-
personales y trabajo en equipo. Comprensión intercultural y diversidad. 
Compromiso ético y ciudadanía. Gestión del tiempo y organización. 
Competencias Específicas: Conocimientos disciplinares específicos. Habi-
lidades técnicas y prácticas. Investigación y metodología científica. Creati-
vidad e innovación. Pensamiento crítico en el contexto de la disciplina. 
Competencias Transversales: Capacidad para adaptarse a nuevas situacio-
nes. Liderazgo. Emprendimiento. Gestión del cambio. Resiliencia. Capaci-
dad para trabajar en entornos multidisciplinarios. Capacidad para trabajar 
en contextos internacionales. Capacidad para aprender de la experiencia. 
Sensibilidad social y medioambiental. Habilidades de negociación y reso-
lución de conflictos. Toma de decisiones fundamentadas. Habilidades 
para la comunicación intercultural. Conciencia y responsabilidad cívica. 
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De este modo, el centro del diseño curricular es el estudiante 
y, por ende, pasan a ser relevantes las horas de interacción 
pedagógica y las horas de trabajo autónomo, ambos compo-
nentes de los créditos. Entendemos al crédito como la unidad 
de tiempo total de trabajo académico que dedica el estu-
diante para alcanzar los objetivos formativos de cada espacio 
curricular que compone el plan de estudio. 

La flexibilidad curricular permite a los estudiantes diversificar 
su formación, ya que pueden elegir desde una variedad de 
cursos o profesores durante su trayecto formativo, de 
acuerdo a sus intereses y necesidades profesionales, dando 
oportunidades para explorar diferentes áreas y especializarse 
en las que les resulte más atractivas y relevantes. También 
brinda la oportunidad de reconocer y otorgar créditos por ha-
bilidades o conocimientos previos adquiridos fuera del en-
torno educativo, por ejemplo, los obtenidos por experiencia 
laboral, o por programas de capacitación o actividades extra-
curriculares y que requieren de alguna credencial para su va-
lidación formal. Las credenciales pueden incluir diplomas, cer-
tificaciones o títulos académicos que validen los logros de 
competencias de los estudiantes o egresados, mejorando su 
empleabilidad al demostrar formalmente sus habilidades y 
conocimientos ante los empleadores. Además, las credencia-
les pueden ser utilizadas como una forma del seguimiento de 
su formación, ya que pueden acumular múltiples credenciales 
a medida que adquieren nuevas competencias, lo que les per-
mite demostrar un crecimiento continuo en su trayectoria 
profesional. Del mismo modo, a los empleadores les ayuda a 
tomar decisiones sobre las capacidades de los individuos que 
colaboran o los próximos a ingresar a la organización. 
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La flexibilidad favorece la sinergia con el sector empresarial, 
garantizando la pertinencia y relevancia de la formación de 
los estudiantes, ya que permite diseñar programas de forma-
ción para desarrollar competencias que son necesarias y se 
demandan para las áreas laborales. Además de mantener a 
los individuos actualizados de los cambios del mercado y pre-
parados para enfrentar desafíos emergentes con mayor efica-
cia, permite el aprendizaje continuo de los empleados, favo-
reciendo a la innovación y competitividad empresarial. 

Otra de las características a las que aporta la flexibilidad es la 
movilidad académica de los estudiantes, ya que su proceso 
formativo no está limitado a radicar en un lugar específico 
para asistir a las clases, pueden hacerlo desde cualquier lugar 
o área geográfica que disponga de acceso a internet. También 
permite la transferencia de créditos entre instituciones edu-
cativas que colaboran en diferentes países, además del reco-
nocimiento de aprendizajes previos, posibilitando a los estu-
diantes aprovechar los conocimientos de otros contextos 
geográficos para nuevas rutas de aprendizaje y/o propiciar la 
movilidad laboral o profesional. 

Las consecuencias de este cambio son varias. La primera es la 
necesaria y paulatina transformación de las prácticas de en-
señanza, que conlleva la elaboración de dispositivos de for-
mación y capacitación docente permanentes. La enseñanza 
requiere reconocer y plantear claramente qué competencias 
se forman o que aportes se realizan a determinada compe-
tencia desde cada espacio curricular, de modo tal que se faci-
liten diversas alternativas en el trayecto formativo para que 
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el estudiante pueda hacer su elección de la ruta de aprendi-
zaje.  

Una segunda consecuencia es el impacto en los procesos y 
procedimientos administrativos y organizacionales de las ins-
tituciones. Si los diseños curriculares son flexibles, se modifi-
can, por ejemplo, las formas de inscripción en cada espacio 
curricular, las formas de obtener la credencial que acredita la 
aprobación de un espacio curricular, las formas de evaluación 
de los aprendizajes, las formas y tiempos de presentación de 
los programas de estudio o sílabo2. Es frente a estas modifi-
caciones que hacemos referencia a una dimensión organiza-
cional, pues los cambios curriculares implican formas de ges-
tión administrativa y organizacional diferentes. Y ello se re-
fiere a cambios en los circuitos administrativos (procesos, 
procedimientos y  protocolos) y en las formas de trabajo de 
los actores involucrados, así como también impacta en los sis-
temas tecnológicos existentes (adaptación  o modificación de 
software). 

Sobre la personalización de contenidos 
Las universidades, como ya expresamos anteriormente, para 
cumplir con sus misiones sustantivas, deben atender a la di-
versidad, puesto que ello supone ofrecer formaciones ade-
cuadas y pertinentes a las necesidades sociales y, a la vez, 

                                                           
2 Documento integral que proporciona una descripción completa y deta-
llada del curso, ayudando a los estudiantes y profesores a comprender 
qué se espera de ellos y cómo se llevará a cabo el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
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aportar a la transformación social para la mejora de las con-
diciones y calidad de vida de las comunidades en las que se 
encuentran insertas. Con miras a estos fines, además de las 
modificaciones curriculares, es indispensable abordar la pro-
blemática de la diversidad y la pluralidad social desde la di-
mensión áulica. Decimos áulica porque es la referencia más 
clara para comprender esta dimensión, puesto que es el es-
pacio físico del aula el que surge como imagen mental. De he-
cho, en la modalidad virtual, los espacios dedicados especial-
mente para el desarrollo de un curso o materia se lo deno-
mina habitualmente como aula virtual para encontrar una 
analogía con el espacio físico. Pero, concretamente, nos refe-
rimos a la dimensión de interacción docente - estudiantes en 
el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Allí es donde es 
fundamental la personalización de contenidos.  

Atender a la diversidad de personas se refiere a la variedad 
de características, culturas, identidades y circunstancias pre-
sentes en una sociedad determinada. Esta diversidad puede 
manifestarse en aspectos como la etnia, la religión, la clase 
social, la orientación sexual, la edad, entre otros. La educa-
ción universitaria tiene que considerar la presencia y la impor-
tancia de múltiples perspectivas y experiencias dentro de una 
comunidad o sociedad. 

En el campo de la didáctica, hay diversas perspectivas teóricas 
que posibilitan esta atención a la diversidad. De hecho, la per-
sonalización ha sido concebida en algunos enfoques teóricos 
como la adecuación de la enseñanza según el grupo de estu-
diantes. De esta manera, el diseño de la propuesta, los mate-
riales de enseñanza y la dinámica metodológica se modifican 
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y ajustan a las características del grupo. P. Marqués, en su tra-
bajo titulado Tecnología Educativa (2000), explica cómo las 
tecnologías pueden ser integradas de manera efectiva y, a la 
vez, desde diversos enfoques, en los procesos de enseñanza 
y de aprendizaje en las aulas. El estudiante, desde esta mi-
rada, no tiene la autonomía de organizar su proceso de apren-
dizaje en el sentido que se aborda desde el Diseño Universal 
para el aprendizaje (DUA) - que se tratará más adelante-. 
Como aporte a esta autonomía, entre las fortalezas que 
brinda el sistema Yachay es el aprender a aprender, ya que 
permite la autorregulación del aprendizaje, entendida como 
la capacidad que tienen las personas para dirigir su propio 
aprendizaje; es decir, estructurar, monitorear y evaluar sus 
propios procesos de aprendizaje de acuerdo con su perfil o 
necesidades de manera activa y consciente. Lion (2020) re-
salta la importancia de la autorregulación para el desarrollo 
de la autonomía y la capacidad de aprender de manera inde-
pendiente a lo largo de la vida, ya que los estudiantes se vuel-
ven más eficaces y eficientes en sus aprendizajes, se motivan 
y se comprometen con su propio crecimiento y desarrollo 
profesional y personal. 

Para este tipo de aprendizajes, optamos por una perspectiva 
que busca promover la accesibilidad y la inclusión en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje. La elección entonces fue el 
DUA y la aplicación de los desarrollos respecto de la accesibi-
lidad web. 

Las pautas de accesibilidad web son directrices diseñadas 
para hacer que los contenidos digitales sean accesibles para 
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todas las personas, incluidas aquellas con discapacidades. Es-
tas pautas están destinadas a garantizar que el contenido web 
sea perceptible, operable, comprensible y robusto para todos 
los usuarios, independientemente de sus capacidades tecno-
lógicas, físicas, sensoriales o cognitivas. Las pautas de accesi-
bilidad referente mundial son las Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG), desarrolladas por el World Wide Web 
Consortium (W3C) que, a su vez, quedan recogidas como 
norma ISO 40500. 

A continuación, presentamos someramente a qué se refieren 
algunas de esas pautas: 

Perceptibilidad: 

- Proporcionar alternativas textuales para contenido no tex-
tual, como imágenes, videos y audio. 

- Garantizar que el contenido multimedia tenga alternativas 
accesibles, como subtítulos para videos y transcripciones 
para archivos de audio. 

- Utilizar contraste suficiente entre el texto y el fondo para 
garantizar que sea legible para personas con discapacida-
des visuales. 

Operabilidad: 

- Facilitar la navegación y la interacción mediante el teclado. 

- Proporcionar suficiente tiempo para que los usuarios pue-
dan leer y utilizar el contenido. 

https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.w3.org/TR/WCAG21/
https://www.iso.org/standard/58625.html
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- Hacer que el contenido sea compatible con diferentes dis-
positivos de entrada, como ratones, teclados y pantallas 
táctiles. 

Comprensibilidad: 

- Utilizar un lenguaje claro y sencillo que sea fácil de enten-
der. 

- Proporcionar ayudas contextuales y explicaciones claras 
para ayudar a los usuarios a comprender el contenido. 

- Facilitar la navegación y la localización de contenido. 
- Utilizar una estructura clara y coherente para organizar la 

información en el sitio web. 

Robustez: 

- Asegurarse de que el contenido sea compatible con dife-
rentes tecnologías de asistencia y navegadores web. 

- Utilizar estándares web y tecnologías adecuadas para ga-
rantizar la interoperabilidad y la accesibilidad futura del 
contenido. 

Cada una de las pautas se desglosa en criterios específicos y 
técnicas para ayudar a los diseñadores y desarrolladores de 
contenidos a implementarlas de manera efectiva y hacer que 
sus sitios y contenidos digitales sean accesibles para todos. 

Cuando los docentes aplican dichas pautas en consonancia 
con el DUA, los estudiantes obtienen la posibilidad de elegir 
el formato y modo de presentación de los contenidos educa-
tivos. Por lo tanto, uno de los principales beneficios es la per-
sonalización de los contenidos educativos para adaptarse a 
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las diversas formas de aprender de los estudiantes. Por ejem-
plo, algunos estudiantes pueden beneficiarse más de recibir 
el contenido en formato de audio en lugar de texto; la dispo-
nibilidad de grabaciones de audio de conferencias, lecturas y 
materiales de estudio les permite acceder al contenido de 
manera más efectiva y refuerza su comprensión. Del mismo 
modo, otros estudiantes pueden tener preferencia por for-
matos específicos de documentos, como HTML o PDF, según 
su comodidad o necesidades tecnológicas. Proporcionar op-
ciones para acceder al contenido en diferentes formatos ase-
gura que todos los estudiantes puedan encontrar la mejor 
manera de interactuar con la información. 

Además, la transcripción de vídeos es otro ejemplo impor-
tante de personalización de contenidos. Al proporcionar 
transcripciones de los vídeos utilizados en clase, los estudian-
tes con discapacidad auditiva tienen igualdad de acceso al 
contenido y no se ven limitados por la falta de subtítulos o la 
dificultad para seguir el audio. Sin embargo, ello beneficia no 
sólo a los estudiantes con dificultades auditivas; para muchos 
estudiantes resulta más cómodo acceder al contenido que se 
expone en un vídeo en formato texto que en formato audio-
visual, además de facilitarles la posibilidad de copiar partes de 
ese texto para agregarlo en su aplicación de anotaciones, por 
ejemplo. 

La accesibilidad beneficiará también a los estudiantes aten-
diendo a los muy diversos tipos de dispositivos mediante los 
que acceden a los contenidos educativos en diversas circuns-
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tancias. No es lo mismo estudiar usando una pantalla de am-
plio formato que hacerlo mediante el teléfono móvil. No es lo 
mismo hacerlo de día que de noche.  

Estos son solo algunos ejemplos de cómo la aplicación de pau-
tas de accesibilidad y el DUA pueden mejorar la experiencia 
educativa de los estudiantes al personalizar los materiales de 
aprendizaje para satisfacer sus necesidades individuales. Al 
adoptar estas prácticas inclusivas, los profesores no solo pro-
mueven la equidad en el aula, sino que también fomentan un 
ambiente de aprendizaje que valora la diversidad y el poten-
cial de cada estudiante. 

El proyecto YachaY ha generado un Perfil Electrónico Portable 
YachaY (PEPY), que es uno de los componentes del sistema, 
que facilita a los estudiantes hacer la elección del modo y for-
mato en que desea los contenidos, en cualquier momento y 
lugar. Pepy ha sido desarrollado en el seno del Paquete de 
Trabajo 2 (Innova) por Andrés Saravia y Federico Basualdo 
(Universidad Nacional de Mar del Plata) con la supervisión y 
colaboración de Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo (Universi-
dad Nacional de Educación a Distancia), quien tuvo la idea de 
su creación. Esta aplicación es heredera de Edipo, aplicación 
creada en 2003 para la Fundación Sidar -entidad cooperante 
del proyecto YachaY- por Carlos Benavídez y Emmanuelle Gu-
tiérrez y Restrepo, que ayudaba a los usuarios a crear su pro-
pia hoja de estilos definiendo sus preferencias de presenta-
ción de contenidos.  

El Perfil Electrónico Portable sirve para configurar las prefe-
rencias de uso de contenidos educativos para diferentes cir-
cunstancias o dispositivos; el estudiante puede definir tantos 



CAPÍTULO 2: LA PERSPECTIVA PEDAGÓGICA DE LA PERSONALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

60 

perfiles como quiera o necesite y podrá usarlos para que se 
apliquen a su navegador y en el espacio virtual de su univer-
sidad. Asimismo, puede crear perfiles con diferentes combi-
naciones de opciones. Las opciones que ofrece PEPY son las 
siguientes: 

- Gestión: Crear, Importar, Exportar; un perfil definido por el 
estudiante. 

- Idioma: Elegir el idioma con el que prefiere se le presenten 
los contenidos. 

- Configuraciones de texto: Texto más grande, texto en ne-
grita, texto en cursiva, alinear texto (a izquierda, centro o 
derecha), ajustar el color del texto (elección entre varios 
colores). 

- Espaciado de texto: Elegir el espaciado entre líneas, entre 
palabras, entre letras. 

- Esquemas de color: Cambiar entre varios niveles de con-
traste y de saturación. 

- Contenidos alternativos: 

• Alternativas a lo visual: Elegir si deseas que se presente 
audiodescripción por voz, audiodescripción por texto, 
subtitulado, transcripción, descripción de imágenes. 

• Alternativas al texto: Elegir si prefieres en vez del texto 
un fichero sonoro o una representación visual. 

• Alternativas al sonido: Elegir si deseas que se presente 
el subtitulado, la transcripción o la interpretación en 
lengua de señas. 

• Alternativas de formato: Elegir si prefieres el contenido 
en formato eBook, HTML o PDF. 
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- Opciones adicionales: Elegir si deseas agrandar el tamaño 
del cursor, resaltar los enlaces u ocultar las imágenes. 

Todas esas opciones podrá combinarlas y crear un perfil para 
diferentes ocasiones de uso, por ejemplo, uno para cuando va 
en el transporte público y usa el móvil para acceder a los con-
tenidos del aula virtual, otro para cuando estudia de noche, 
etc. Podrá crear tantos perfiles como desee. 

Esas combinaciones se aplicarán en los contenidos que se pre-
senten en su navegador, pero las que se refieren a contenidos 
alternativos funcionarán sólo si en el aula virtual de su univer-
sidad el profesor ha creado tales contenidos alternativos y ha 
enviado los metadatos al Sistema YachaY. De ahí la importan-
cia de la formación a los docentes, ya que una verdadera per-
sonalización del aprendizaje para ofrecer una amplia variedad 
de alternativas en cuanto a tipos de contenido y formatos. 

Consideraciones Finales 

José Joaquín Brunner (2000) enfatiza la necesidad de promo-
ver una cultura de innovación en las instituciones educativas, 
que fomente la experimentación, la creatividad y la adapta-
ción a nuevos enfoques pedagógicos y tecnológicos. Asi-
mismo, destaca la importancia de incorporar la innovación en 
los procesos de formación docente, para que los educadores 
estén preparados para aprovechar las nuevas herramientas y 
metodologías en el aula. También ha reflexionado sobre los 
desafíos y las barreras que enfrenta la innovación educativa, 
como la resistencia al cambio, la falta de recursos y la brecha 
digital. En este sentido, aboga por políticas y estrategias que 
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promuevan la inclusión digital y el acceso equitativo a la edu-
cación innovadora. Estas reflexiones sintetizan los propósitos 
y las características del proyecto YachaY con todo lo que im-
plica tanto su desarrollo como su implementación y sus avan-
ces a futuro. Las instituciones han comenzado a dar grandes 
pasos; sin embargo, deberán seguir profundizando sus políti-
cas y formas de gestión institucional, de capacitación do-
cente, de cambios internos y de sus vínculos con los sectores 
externos. Las innovaciones educativas y tecnológicas son fun-
damentales por su potencial transformador para responder a 
una sociedad en constante cambio. 
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Capítulo 3: Desafíos y aportes interinstitu-
cionales 

Claudia Floris / Emmanuelle Gutiérrez y Restrepo 

Introducción 

En los países Latinoamericanos, existen diferentes trayecto-
rias respecto de los temas pedagógicos que se abordan en 
este libro: personalización de contenidos, flexibilización curri-
cular, educación virtual, diseño curricular por competencia, 
diseño universal para el aprendizaje (DUA), pautas de accesi-
bilidad web. Y, en el interior de cada país, las diferentes insti-
tuciones universitarias también tienen diferentes tradiciones 
y recorridos. En cada paquete de trabajo, hubo un represen-
tante de cada universidad que tuvo que conformar un equipo 
de diseño y producción; así como los paquetes entre sí debie-
ron articularse para dar forma al sistema, objetivo del pro-
yecto. De este modo, a las diferencias interinstitucionales se 
agregó el desafío transversal de los paquetes de trabajo. 

Los paquetes de trabajo son agrupamiento de actividades en 
torno a un eje y objetivo. Se desarrollaron siete grupos de ac-
tividades: 

1.  PREPARA: Se encargó de realizar los estudios de estado 
del arte y requisitos de usuario a ser tenidos en cuenta por 
cada uno de los paquetes de desarrollo, así como de las 
condiciones necesarias para el establecimiento de los 
pilotos.  
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2. INNOVA: Se ocupó del desarrollo, adaptación o implemen-
tación de las tecnologías necesarias para garantizar la per-
sonalización de la experiencia enseñanza-aprendizaje y la 
flexibilización curricular. Desarrolló también soluciones in-
teligentes para la gestión universitaria que responden a las 
necesidades y preferencias del alumnado actual. Los prin-
cipales hitos en este paquete son la implementación del 
sistema de perfil y portafolios portables, incluyendo el de 
credencialización, el sistema de recomendación en diseño 
de rutas flexibles de aprendizaje, el desarrollo del sistema 
inteligente de gestión, y la validación de la implementación 
de los elementos tecnológicos del piloto.  

3. PERSONALIZA: Se encargó de desarrollar acciones formati-
vas que contribuyan a mejorar la calidad educativa me-
diante la capacitación de los docentes, ejemplificando a 
través de un curso de postgrado, las ventajas y beneficios 
que aportan la personalización de contenidos y la flexibili-
zación curricular.  

4. ORGANIZA: El objetivo de este paquete de trabajo fue per-
suadir, mediante la información y la evidencia científica, a 
los responsables de las organizaciones educativas acerca 
de la necesidad de implementar los componentes desarro-
llados en el proyecto y los cambios administrativos y do-
centes indicados por los informes generados por este pa-
quete de trabajo. En las actividades, se contempló la reor-
ganización necesaria en las instituciones que contaron con 
piloto para que se implementaran los sistemas. 

5. CALIDAD: Este paquete de trabajo se ocupó del segui-
miento y evaluación de la calidad del proyecto en toda su 
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extensión, incluyendo actividades y resultados. Fue, por lo 
tanto, también responsable de la instalación y funciona-
miento de los pilotos.  

6. DISEMINA: El objetivo de este paquete fue garantizar la 
máxima difusión y diseminación, con la mayor calidad po-
sible y mediante todos los canales a nuestro alcance.  

7. GESTIONA: El objetivo del paquete consistió, como su 
nombre indica, en ocuparse de todas las tareas de gestión 
administrativa, financiera y científica del proyecto en 
tiempo y forma. Se relaciona, por tanto, con todos y cada 
uno de los paquetes del proyecto.  

Los desafíos interinstitucionales 

Al momento de trabajar colaborativamente, entonces, las ins-
tituciones del consorcio se encontraron con diferentes desa-
fíos: 

- Acordar y compartir las especificaciones terminológicas. 
Nos referimos al proceso de llegar a un consenso sobre los 
términos y definiciones que se utilizaron en el proyecto. Y, 
también, a comunicar esa terminología de manera clara y 
concisa a todos los actores involucrados. Este proceso fue 
fundamental para garantizar una comunicación efectiva, 
coherente y precisa ante terminología que puede ser com-
pleja y variada. 

- Crear propuestas formativas para la diversidad, en la diver-
sidad cultural-institucional. Nos referimos a desarrollar 
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programas educativos que no solo reconocieran la diversi-
dad de las personas en términos de origen étnico, cultural, 
de género, capacidades, entre otros, sino que también re-
flejasen esta diversidad en su diseño y ejecución. Además, 
quienes participaron del diseño e implementación de di-
chos programas se desempeñaban en universidades con 
diferentes lógicas y culturas institucionales y diversa tra-
yectoria laboral y profesional. En sí mismo, este escenario 
supuso comprender nuestra propia diversidad para elabo-
rar propuestas educativas para la diversidad de estudian-
tes, lo que implicó tener en cuenta las múltiples perspecti-
vas, experiencias y necesidades presentes en un grupo di-
verso de estudiantes o participantes. Se buscó garantizar 
que todos los individuos se sientan representados, respe-
tados y comprendidos en el proceso de aprendizaje. Esto 
puede implicar la inclusión de materiales educativos varia-
dos y culturalmente relevantes, el fomento de un am-
biente de aprendizaje inclusivo y seguro, así como la adop-
ción de enfoques pedagógicos que reconozcan y valoren la 
diversidad de habilidades, estilos de aprendizaje y formas 
de expresión. En síntesis, tuvimos que afrontar nuestra 
propia multiplicidad de identidades, experiencias y pers-
pectivas para crear propuestas que promuevan la equidad, 
la inclusión y el respeto mutuo. 

- Crear propuestas formativas para docentes en forma cola-
borativa. Nos referimos a un proceso en el cual diferentes 
expertos en Didáctica, Pedagogía y Comunicación Educa-
tiva de las distintas instituciones asumieron la compleja ta-
rea de diseñar e implementar programas académicos tales 
como el Diplomado en Cambio Climático o la formación de 
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formadores en Diseño Universal para el aprendizaje -DUA-
, relevantes, efectivos y sostenibles. Este enfoque colabo-
rativo reconoce que los docentes enfrentan una variedad 
de desafíos y necesidades en su práctica diaria, y que la 
mejor manera de abordarlos es mediante la colaboración. 
Al trabajar juntos, estos profesionales aportaron diferen-
tes perspectivas, conocimientos y habilidades que resultan 
muy complejas de compatibilizar para diseñar propuestas 
formativas integrales. A pesar de esta complejidad, el tra-
bajo colaborativo fomenta un sentido de comunidad y per-
tenencia entre los educadores, ya que les permitió partici-
par activamente en el proceso de desarrollo profesional y 
compartir sus experiencias y conocimientos con colegas. 
Además, de este modo se promueve el aprendizaje entre 
pares y la creación de redes profesionales, lo que resulta 
en un mayor apoyo y colaboración entre los docentes en 
su práctica diaria. 

- Enseñar a la vez que se aprende a diseñar cursos persona-
lizables. Nos referimos a un enfoque educativo dinámico 
donde los docentes están activamente comprometidos en 
su propio proceso de aprendizaje, mientras guían a los es-
tudiantes (que también son docentes) en la creación de 
cursos que se ajusten a sus intereses, habilidades y estilos 
de aprendizaje. En resumen, enseñar mientras se aprende 
a diseñar cursos personalizables implica un enfoque edu-
cativo centrado en el estudiante, donde tanto los profeso-
res como los estudiantes están comprometidos en un pro-
ceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Este enfoque 
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promueve la creatividad, la autonomía y el empodera-
miento del estudiante, al tiempo que fomenta la mejora 
constante y la innovación en la práctica docente.  

- Articular el diseño pedagógico con las acciones de los pa-
quetes de trabajo 2, 4 y 5. Para articular estos grupos de 
actividades, fue fundamental entender cómo cada compo-
nente se complementa y contribuye al objetivo general del 
proyecto. INNOVA proporciona las herramientas tecnoló-
gicas que facilitan la personalización y flexibilización curri-
cular; estas tecnologías son la base sobre la cual se susten-
tan los demás componentes. PERSONALIZA capacita a los 
docentes para que puedan utilizar eficazmente las tecno-
logías desarrolladas en INNOVA, mejorando así la calidad 
de la enseñanza. ORGANIZA trabaja para que los líderes 
educativos comprendan y apoyen la implementación de 
estas tecnologías y metodologías, asegurando que las ins-
tituciones estén preparadas para los cambios necesarios. 
CALIDAD asegura que todo el proceso se lleve a cabo de 
manera efectiva y con altos estándares, monitoreando 
continuamente los avances y resultados del proyecto y ha-
ciendo ajustes según sea necesario. Este enfoque inte-
grado garantiza una mejora significativa en la calidad edu-
cativa mediante el uso coordinado de tecnología avanzada, 
formación docente, reorganización institucional y control 
de calidad continuo. 

- Pensar las propuestas educativas en clave de educación vir-
tual. El hecho es que tres de las seis universidades partici-
pantes no contaban con plantas docentes capacitadas en 
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la modalidad a distancia, y menos aún en la educación vir-
tual. Si bien, en el período de pandemia, se virtualizó la en-
señanza y con ello muchos docentes se aproximaron al uso 
educativo de TIC (Tecnologías de la Información y de la Co-
municación), esas prácticas no se caracterizan por atender 
a las particularidades de la modalidad. Las instituciones tu-
vieron que realizar un doble esfuerzo: por un lado, explicar 
la potencialidad de la educación a través de recursos tec-
nológicos virtuales; por otra parte, tuvieron que aclarar el 
cómo se hace educación a distancia, es decir, prever, pla-
nificar, diseñar materiales articulados en una propuesta in-
tegral, contemplar la comunicación e interacción con los 
estudiantes, así como el acompañamiento y seguimiento 
tutorial de los docentes. 

Todos los desafíos mencionados se interrelacionan y resulta-
ron sumamente significativos en cuanto a aprendizajes peda-
gógicos, tecnológicos y organizacionales. De hecho, se regis-
traron resultados que superaron los previstos en el proyecto 
inicial. Esto se puede visualizar en la posibilidad de contar con 
nuevos escenarios además de los planteados al comienzo del 
trabajo conjunto. 

Escenarios del proyecto 

Al inicio del proyecto, se definieron diez escenarios de uso del 
sistema que desarrollaríamos y, al final -dado que hemos 
agregado funcionalidades y servicios-, tenemos catorce. Los 
escenarios representan distintas situaciones en las que parti-
cipan los actores, en su amplia diversidad, de la comunidad 
educativa. 
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Para facilitar la comprensión de tales escenarios, se aplicaron 
las personas, término utilizado en el campo del diseño de ex-
periencia de usuario, es decir, personajes que representan a 
grupos de usuario y que facilitan la comprensión de las nece-
sidades y preferencias de uso que pueden tener los usuarios. 
Fueron diseñados por la Fundación SIDAR (entidad coope-
rante del proyecto) para sus actividades formativas. En total, 
son las siguientes ocho personas: 

- Martina: Maestra ciega 
- Pablo: Gestor académico de la universidad 
- Hans: Gerente de TI de la universidad 
- Camilo: Estudiante de bajos recursos 
- Clara: Estudiante con discapacidad (Parálisis cerebral) 
- Roberto: Estudiante con experiencia laboral 
- Mario: Hombre de negocios 
- Rob Bot: Agente conversacional 

 
No vamos a entrar aquí a describirlas en detalle, pero baste 
decir que cada una de ellas tiene una nacionalidad diferente 
y cada una tiene una característica personal, social o tecnoló-
gica que requiere atención. 

Con estas personas conformamos los escenarios y destaca-
mos en este capítulo sólo aquellos en los que se ve involu-
crada Martina directamente. El resto de escenarios están cen-
trados en las actividades y servicios que pueden obtener los 
responsables académicos, los técnicos informáticos de las 
universidades, los estudiantes y los empleadores. 
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Capacitación docente en personalización y 
flexibilidad 
En este escenario, se posibilita la solicitud de nuevos cursos 
para cubrir carencias de formación docente. Los responsables 
académicos pueden aceptar la demanda y solicitar a otros 
profesores la creación de esos cursos que cubran las carencias 
detectadas. Los profesores, después de crear el curso, actua-
lizan el sistema YachaY con los metadatos de dicho curso.  
Quien complete el nuevo curso de manera satisfactoria, como 
Martina, verá su portafolio automáticamente actualizado con 
la respectiva credencial. 

Actividades: 

1. Martina se da cuenta de que necesita formación sobre el 
Diseño Universal para el Aprendizaje y, en concreto sobre 
cómo crear contenidos accesibles. Pide a través del sis-
tema la creación de un curso sobre esos temas. 

2. Pablo solicita a otros profesores la creación de un curso de 
actualización docente y programa a través del sistema 
YachaY cursos sobre accesibilidad y personalización de 
contenidos. 

3. Martina asiste a cursos de formación sobre creación de 
contenidos digitales accesibles. 

4. Martina recibe en su portafolios el certificado de aprove-
chamiento del curso. 
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Creación de contenidos modulares y accesibles 
En este escenario, Pablo, que representa a las autoridades 
académicas de una universidad y es el gestor del sistema 
YachaY por parte de su institución, solicita a los docentes que 
modularicen sus asignaturas. Martina recibe el pedido desde 
el sistema, dado que ya tiene competencia docente en aplica-
ción del diseño universal para el aprendizaje, modifica sus 
cursos o asignaturas y genera los metadatos correspondien-
tes, que son subidos al sistema. Por su parte, Hans, que repre-
senta a los responsables informáticos de las universidades se 
asegura de que los metadatos contengan toda la información 
necesaria para el funcionamiento del e-Perfil. 

Actividades: 

1. Pablo pide cursos modulares. 

2. Martina crea cursos accesibles y modulares, o actualiza su 
asignatura, para facilitar la flexibilidad y personalización. 
Define los metadatos de sus cursos. 

3. Hans comprueba la idoneidad de los metadatos. 
 

Uso del e-Perfil portable (Pepy) 
Dado que Martina ya sabe aplicar el DUA, ahora sus alumnos 
podrán utilizar Pepy, el perfil electrónico generado en YachaY 
y definir cómo desean que se les presenten los contenidos 
educativos en diversas circunstancias. Hans tiene el rol de ad-
ministrador de las aplicaciones en su universidad (LMS) y se 
asegura de que los contenidos de los cursos estén preparados 
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para responder a las necesidades de los estudiantes mediante 
equivalentes alternativos en diversos modos y formatos. Ca-
milo, a su vez, accede a los contenidos utilizando su perfil por-
table en el que ha definido una configuración específica que 
considera la posible mala conexión a internet y su situación 
con respecto a la accesibilidad. 

Actividades: 

1. Hans configura los sistemas informáticos y ordenadores de 
la universidad para que respondan a los requisitos de cual-
quier perfil de usuario. 

2. Martina crea los contenidos y recursos de sus asignaturas 
o cursos teniendo en cuenta el DUA. 

3. Camilo define en uno de sus perfiles de usuario el requisito 
de uso de Trebuchet MS para facilitar la lectura de conte-
nidos. 

4. Camilo entra en el LMS de su universidad y aplica el perfil 
definido por lo que los contenidos se presentan utilizando 
la fuente Trebuchet MS en vez de la definida por defecto 
en su curso o asignatura. 

Programas académicos ajustados al sector 
productivo 
En este escenario, Mario, el empresario, utiliza el Sistema 
YachaY para informar a las universidades sobre carencias 
competenciales en los egresados, a fin de que las universida-
des puedan mejorar o actualizar sus programas de estudio de 
manera que los estudiantes adquieran las competencias que 
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realmente necesita el mercado laboral. Pablo, el responsable 
académico, recibe la solicitud, la valora y en su caso envía so-
licitud de actualización o mejora de los cursos o asignaturas a 
Martina. Al hacer la modificación o creación de nueva asigna-
tura o curso, Martina genera los metadatos que van al Sis-
tema. 

Actividades: 

1. Mario reporta lagunas en los conocimientos /competen-
cias de sus trabajadores recién formados. 

2. Pablo analiza y acepta la carencia y pide cambios en algu-
nas disciplinas. 

3. Martina ajusta la disciplina de acuerdo con el pedido de 
Pablo y genera los metadatos correspondientes. 
 

Creación de portafolios electrónico 
Este escenario tiene el objetivo de establecer comunicaciones 
interoperables entre los sistemas de las universidades y el sis-
tema YachaY para que se puedan reconocer credenciales de 
alumnos que pertenezcan a las mismas. En este caso, el pro-
ceso inicia con Hans estableciendo la comunicación entre los 
sistemas por medio de APIs (servicios). En segundo lugar, 
Martina genera una credencial cuando un alumno ha cursado 
con éxito su asignatura. Por último, este escenario representa 
la búsqueda de otras credenciales ganadas por Camilo en las 
diferentes Universidades afiliadas al Sistema YachaY. Como 
resultado, se crea el portafolios de Camilo en el que se inclu-
yen los certificados de las distintas universidades. Martina 
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puede, además, utilizar los portafolios como metodología 
educativa. 

Actividades: 

1. Hans prepara el sistema de su universidad para la genera-
ción de credenciales y su comunicación al Sistema YachaY. 

2. Martina genera la credencial de Camilo. 

3. Camilo entra en el sistema y pide la creación de su porta-
folio incluyendo los certificados que ha obtenido por sus 
estudios en las entidades afiliadas al Sistema. 

4. Camilo recibe las certificaciones en su portafolios. 

Rutas de aprendizaje para grupos 
El Sistema YachaY ofrece a los docentes y gestores académi-
cos la posibilidad de definir rutas de aprendizaje para grupos, 
por ejemplo, para los estudiantes de una asignatura, de un 
curso, de una carrera, etc. Ellos definen la ruta en el sistema 
y la misma les es comunicada a todos los alumnos que perte-
necen al grupo en cuestión. 

Actividades: 

1. Martina crea una ruta de aprendizaje destinada a todos los 
alumnos de su asignatura. 

2. El sistema comunica la sugerencia de ruta de aprendizaje a 
los estudiantes. 

3. Uno de los estudiantes acepta la ruta de aprendizaje. 
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Rutas de aprendizaje especializadas para empleados 
En este escenario, los empleadores pueden solicitar rutas de 
aprendizaje específicas para sus empleados. Este servicio per-
mite estrechar la relación entre las universidades y las entida-
des del sector productivo y facilita ajustar los programas edu-
cativos a las necesidades de dicho sector. 

Actividades: 

1. Roberto solicita una ruta de aprendizaje específica para su 
equipo de marketing. 

2. Pablo valora la solicitud y pide a los docentes de la facultad 
de comunicación que diseñen la ruta. 

3. Martina diseña la ruta. 

4. El sistema recomendador sugiere la ruta a los empleados 
del departamento de márquetin de la empresa de Mario. 

Por tanto, la mitad de los escenarios definidos en el proyecto 
tiene intervención directa de los docentes, con especial énfa-
sis en su capacidad de comprender y aplicar la formación para 
la diversidad y desde la diversidad. 

A modo de conclusión 

En este capítulo, hemos presentado la diversidad de trayec-
torias y los desafíos interinstitucionales, identificando como 
desafíos principales: el consenso terminológico, las propues-
tas formativas para la diversidad, la colaboración en la forma-
ción docente, el enseñar mientras se aprende, la articulación 
de diseños pedagógicos y la educación virtual. 
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Los nuevos escenarios dan cuenta de otras posibilidades que 
aporta el sistema digital atendiendo otras necesidades grupa-
les, personales e institucionales, profundizando el vínculo en-
tre las universidades y las entidades del sector productivo u 
otras organizaciones sociales. 

El proyecto ha enfrentado y superado numerosos desafíos in-
terinstitucionales, logrando avances importantes en la perso-
nalización y flexibilización curricular, así como en la inclusión 
y diversidad en la educación. La colaboración y coordinación 
efectiva entre los diferentes paquetes de trabajo han sido 
fundamentales para el éxito del proyecto, resultando en una 
mejora significativa de la calidad educativa en las institucio-
nes participantes. 
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Capítulo 4: La personalización y el diseño 
educativo por competencias 

María Elena Chan Nuñez 

Introducción 

En este capítulo, se abordan dos enfoques educativos conver-
gentes aunque sus orígenes históricos y epistémicos son dis-
tantes: el de la personalización del aprendizaje, tendencia 
que emerge en Europa a finales del siglo XIX (Trilla, 2001), y el 
de la formación por competencias, que se  sitúa según auto-
res como Ramírez-Díaz (2020) en la década de los 60s del siglo 
XX, con la propuesta de evaluación de desempeño de David 
McClellan, pero no es sino hasta el 2001 que el enfoque de 
competencias se aplica como una política generalizada a nivel 
regional a través del Proyecto Tuning en la Unión Europea. 

Ambos enfoques educativos no sólo se mantienen vigentes, 
sino que, con la emergencia de las tecnologías digitales y en 
particular de la inteligencia aplicada a la gestión educativa, 
cobran nuevo sentido y factibilidad. Esto queda de manifiesto 
en iniciativas como las del proyecto YachaY, el cual apunta al 
uso de sistemas inteligentes para la personalización y flexibi-
lización para mejorar la calidad de la Educación Superior Vir-
tual en América Latina. 

El desarrollo del Sistema inteligente YachaY para la gestión 
curricular, requirió al grupo interinstitucional acuerdos axio-
lógicos, epistémicos, teóricos, metodológicos y organizacio-
nales que interesa describir en este capítulo. 
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Colaboración internacional y problemas planeta-
rios en la formación universitaria 

La colaboración internacional para la oferta formativa con-
junta, tiene como una de sus principales ventajas la de la di-
versificación curricular. Al diversificarse la oferta curricular, 
las posibilidades de elección de los estudiantes se incremen-
tan. 

Claudio Rama (2018) advertía sobre las dinámicas que irrum-
pen en América Latina, y sientan las bases de una reforma de 
la educación superior caracterizada como Reforma de la Di-
versidad. Para el autor, esta reforma se produce como resul-
tado de las tensiones entre regulación e innovación, así como 
por las demandas derivadas de la expansión de la oferta, el 
avance de las tecnologías y la complejidad de los mercados 
globales que propician la expresión de la individualización de 
los aprendizajes y el multiculturalismo. 

 
Este nuevo enfoque reformista se centra en lo diverso como 
expresión social, pedagógica y epistemológica, y también en 
su contribución a la construcción de espacios de conoci-
miento y la necesidad de integrar lo local y lo global, lo pre-
sencial y lo virtual, lo teórico y lo práctico, lo público y lo pri-
vado, en el marco de currículos flexibles, libertad de cátedra, 
enfoques por competencias, diferenciaciones institucionales 
y autonomía de gestión, y también sobre estándares míni-
mos como base de la equidad y una calidad dada por multi-
plicidad de actores diversos con sus propios paradigmas de 
calidad. (Rama, 2018: 72) 
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Por otra parte, la posibilidad de reconocer problemáticas de 
alcance global y manifestación local propicia que los estudian-
tes identifiquen áreas de intervención profesional con im-
pacto en diferentes escalas, ampliando su oportunidad de in-
cidir significativamente en el futuro del planeta, y abriendo 
también opciones de empleo en el propio territorio con pers-
pectiva de sustentabilidad. 

 
En respuesta a la posición de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas cuando declara: estamos  decididos  a  tomar  
las  medidas  audaces  y  transformativas  que  se necesitan 
urgentemente para reconducir al mundo por el camino de la 
sostenibilidad y la resiliencia (ONU, 2015), Unesco está im-
pulsando lo que denomina ciudadanía global, una ciudadanía 
explícitamente comprometida con el desarrollo sostenible 
(Unesco, 2015, 2016), posición que este alto organismo tam-
bién mantiene al señalar los objetivos de aprendizaje para el 
logro de los ODS (Unesco, 2017). (Murga Menoyo 2018: 45)  
 

La oferta educativa internacional trae beneficios no sólo a los 
individuos por la expansión de su horizonte cultural y posibi-
lidades de empleo inter y transnacional, sino que representa 
la oportunidad para asumir la formación desde la perspectiva 
de ciudadanía global. 
 

… una ciudadanía capaz de resolver activamente los desafíos 
mundiales y contribuir a un mundo más pacífico, tolerante, 
inclusivo y seguro; una ciudadanía que asume un rol activo, 
tanto local como globalmente. Esta posición de Unesco su-
pone un avance con relación al concepto de ciudadanía clá-
sica. Además, como es habitual en la postura que adoptan 
los organismos internacionales, el concepto de ciudadanía 
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global tiene la virtualidad de ofrecer una amplia horquilla 
para la interpretación, los matices ideológicos y las peculiari-
dades de los diferentes contextos.” (Murga Menoyo, 2018: 
45) 

 
Como parte de la propuesta para el desarrollo del Sistema In-
teligente YachaY, se generó un Diplomado orientado a la Eco-
nomía y Política del Cambio Climático. De esta manera, se 
priorizó como ámbito de formación un ODS (Objetivo para el 
Desarrollo Sostenible) de la agenda mundial para el 2030, en-
tendiendo que un imperativo educativo del Siglo XXI es poner 
al centro de la formación profesional una visión de sostenibi-
lidad planetaria. 

Un problema planetario como el cambio climático, operó 
como detonante de colaboración para el desarrollo curricular, 
porque no sólo se buscó definir competencias que pudieran 
ser de interés común, sino que también se logró concebir un 
objeto de conocimiento en el que hubiera saberes requeridos 
para la comprensión del fenómeno a escala global, pero que 
se comprendiera simultáneamente la necesidad de la proble-
matización y acción a escala local. 

Un desafío del diseño de programas educativos en colabora-
ción internacional es ¿Cómo lograr que las y los estudiantes 
se interesen por la diversidad de contenidos y propuestas for-
mativas ofrecidas por otras instituciones desde otros países? 
¿Cómo compatibilizar la visión global con la local? ¿Cómo lo-
grar que las y los estudiantes empaticen con las problemáti-
cas de territorios distintos a los suyos? 
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Al plantear como culminación de la formación un proyecto 
con cuatro dimensiones (territorio, sector económico, proble-
mática específica y estrategia de intervención), se atendió a 
un criterio de personalización relativo a la puesta en situación 
del conocimiento, considerando que la formación basada en 
proyectos supone hacer elecciones, y son estas decisiones 
una vía indispensable para la personalización del aprendizaje. 

Al mismo tiempo y en coincidencia con Murga Menoyo 
(2018), no es suficiente que se apunte a la formación de ciu-
dadanía global, si en la consideración de la problemática am-
biental no se asume el sentido de justicia ecológica, la cual 
parte del reconocimiento de la diferencia en la actuación y el 
impacto ambiental por las diferencias socioeconómicas en las 
comunidades y territorios. De ahí que sea indispensable im-
pulsar la diversificación de la oferta curricular en torno a pro-
blemas globales, considerando que la diferenciación de con-
diciones políticas, sociales y culturales ayuda a la compren-
sión del fenómeno sistémicamente. 

La complementariedad y tratamiento de problemáticas rele-
vantes para la humanidad puede darse como resultado de 
una decisión constructiva de las personas que aprenden quie-
nes, por su propia elección, articulen saberes. Pero es impe-
rativo aprovechar la internacionalización del currículo para 
identificar objetos de interés continental, regional o planeta-
rio y promover una visión compartida de prácticas profesio-
nales que incidan en la construcción del futuro. 
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Formación por competencias y personalización 
como enfoques convergentes 

La formación por competencias es un enfoque educativo 
coincidente con principios del aprendizaje personalizado. In-
cluso sus orígenes son coincidentes en tiempo y como res-
puesta a la educación enciclopédica que dominaba en el 
mundo hasta el siglo XIX, pero la vigencia del enfoque y su 
disrupción respecto al paradigma educativo convencional se 
ha resignificado con la transformación digital. 

En la formación por competencias se definen las situaciones 
de desempeño considerando entornos reales, laborales o de 
vida cotidiana. El desempeño requiere que conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores de las personas se pongan en 
juego. Si bien la definición del saber hacer como algo que se 
requiere a las personas, no se centra en el sujeto, sino que 
deviene de su entorno, es la integración de sus atributos lo 
que posibilita la ejecución o el desempeño (Tobón, 2008). 

Tanto en el enfoque formativo por competencias como en la 
educación personalizada, se reconoce que los estudiantes tie-
nen diferentes habilidades, intereses y estilos de aprendizaje. 
La personalización supone que los aprendientes gestionen su 
avance y elijan las capacidades a desarrollar dentro de un con-
junto de posibilidades dispuestas según perfiles de carrera. 

En la formación por competencias, interesa el resultado, la 
demostración de la capacidad de ejecutar tareas profesiona-
les integrando los atributos. En el enfoque de aprendizaje per-
sonalizado, interesa que esa integración de atributos y la ca-
pacidad de ejecución, se de en función de las necesidades, 
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posibilidades, intereses y al ritmo de quienes aprenden, por 
lo que es el proceso formativo de la persona lo que se pone al 
centro. 

La convergencia de los enfoques se da en la consideración de 
las capacidades en desarrollo. La competencia es entendida 
como performance, actuación acorde a las demandas del en-
torno (Hymes en Bermúdez y González 2011). Es de cada per-
sona, aunque se definan estándares para poder reconocer la 
capacidad de ejecución de tareas profesionales o funciones. 
En los individuos, los atributos se articulan por las experien-
cias personales, y de ahí la importancia de que el currículum 
ofrezca variedad de situaciones para que las personas elijan 
como cubrir los propósitos formativos. 

Uno de los principios de la personalización educativa es la 
adaptación de la enseñanza a las necesidades específicas de 
cada aprendiente. Esto puede implicar la disposición de acti-
vidades y materiales relevantes para los intereses y habilida-
des de cada estudiante, así como ajustar el ritmo y el nivel de 
dificultad de acuerdo con su progreso individual (Engel y Coll 
2022). 

En la formación por competencias, las tareas y situaciones 
para ejercitar y demostrar capacidad de ejecución se operan 
con parámetros estandarizados, pero la repetición o iteración 
hasta el dominio es parte de un proceso formativo individual. 
En enfoques como el de Perrenoud (2006), la movilización de 
los atributos particulares de las personas llevaría a diferenciar 
el modo en como logran el desarrollo de la competencia, por-
que destaca la importancia de la acción reflexiva y la adapta-
bilidad en el ejercicio. 
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Otro principio compartido entre la formación por competen-
cias y la personalización del aprendizaje es la orientación al 
desarrollo de habilidades prácticas y aplicables en contextos 
reales. Ambos enfoques buscan preparar a los estudiantes 
para enfrentar desafíos del mundo real y para ser capaces de 
aplicar conocimientos y habilidades en situaciones diversas. 
Este principio está en el origen de la educación personalizada 
con pedagogos como María Montessori, Pestalozzi, Freinet, 
por mencionar algunos cuyas pedagogías se fundaron en el 
reconocimiento del aprendiente como sujeto y agente de su 
propia formación (Trilla J., 2001).  

Estas pedagogías antecedieron al constructivismo social influ-
yente en la educación a través de autores como Bruner y Vi-
gotsky ya en pleno siglo XX, cuyas teorías sobre el aprendizaje 
coinciden con los principios de aprendizaje activo considera-
dos en la formación por competencias:  

La corriente constructivista social propone el desarrollo má-
ximo y multifacético de las capacidades e intereses del 
aprendiz. El propósito se cumple cuando se considera al 
aprendizaje en el contexto de una sociedad, impulsado por 
un colectivo y unido al trabajo productivo. (Araya, V., Alfaro 
M., Andonegui M. 2007: 91) 

Por otra parte, con la emergencia de la cultura digital, la per-
sonalización y la formación por competencias se han fortale-
cido en sus métodos didácticos, al incorporarse herramientas 
y recursos que facilitan las interacciones, la gestión de la in-
formación y su procesamiento, pero, sobre todo, por el cam-
bio radical en el modo como se comportan aprendientes y en-
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señantes frente a las posibilidades de producción y de dispo-
nibilidad de contenidos. Para Stephen Downes (2023), el pro-
cesamiento social de la información se concibe como una es-
pecie de cognición extendida, donde las funciones cognitivas 
se distribuyen en el entorno social y operan por interacción 
social, este nuevo modo de gestión del aprendizaje y del co-
nocimiento emerge con la digitalización y hace factible como 
nunca antes la diferenciación y la complementariedad de los 
saberes. 

Como parte de la nueva trama tecno-educativa, los sistemas 
inteligentes para la gestión curricular permiten superar algu-
nas de las objeciones al enfoque formativo por competencias 
que se han expresado desde los ‘90s (Chan 2010):  

- La evaluación del desempeño deja de lado la posibilidad de 
reconocer el proceso formativo y el peso de los atributos de 
manera integrada. Con aplicación de inteligencia, se pueden 
sistematizar descriptores y permitir la combinación y peso 
de los diferentes atributos para rebasar la mera evaluación 
de conductas.  

- Al formar por competencias, podría llegarse a una fragmen-
tación y simplificación del conocimiento a desempeños es-
perados en espacios laborales. El uso de herramientas como 
el portafolio electrónico para registrar los resultados de 
aprendizaje, así como la articulación de mapas de conoci-
miento, pueden llevar a un sentido de totalidad y comple-
mentariedad. 

- La formación centrada en desempeños o funciones específi-
cas dentro de campos disciplinares o profesionales, podría 
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impedir la identificación de campos problemáticos más am-
plios y con requerimientos de saberes de diversas discipli-
nas. El uso de recomendadores de rutas para los aprendien-
tes, puede llevar al reconocimiento de la complementarie-
dad disciplinaria e interdisciplinaria. 

- El recorte del conocimiento, al priorizar lo útil para el sector 
laboral, podría subordinar los intereses personales a las ne-
cesidades del mercado, pero el uso de un sistema de registro 
de las capacidades de las personas permite que sean reco-
nocidas sus experiencias y decisiones. La flexibilidad curricu-
lar permite expansión del perfil profesional, y al mismo 
tiempo visibilidad para otros actores en el entorno que pue-
den reconocer las capacidades. 

- La sistematización del conocimiento supone articulación 
progresiva, reconocimiento de competencias transversales, 
objetos de aplicación, descriptores que permitan un aco-
modo creciente y sentido de organización, así como la con-
sideración de contextos de aplicación. 

En la siguiente cita de Visser, se puede reconocer la articula-
ción entre la formación por competencias y la personalización 
del aprendizaje en la intencionalidad de una propuesta for-
mativa: 

Lo que es importante recordar es que, al mismo tiempo que 
creamos nuevas maneras de desarrollar el aprendizaje hu-
mano, debemos aspirar a un mejor equilibrio entre la mente 
y la competencia, dando prioridad a la mente por encima de 
las competencias, pero siendo las dos igualmente esenciales, 
en el sentido de que una no puede funcionar sin la otra. (Vis-
ser, 2002) 
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Las decisiones que toma la persona para gestionar su forma-
ción tienen que ver con la formación de la mente, con la con-
ciencia que se desarrolla para elegir el trayecto, para sumar 
saberes y sumar capacidades. Tanto la personalización como 
la formación por competencias han sido fundamento de re-
formas y políticas educativas innovadora en el siglo XXI a es-
cala nacional e internacional, como se describe en el siguiente 
apartado. 

Políticas y regulaciones en torno a la formación 
por competencias 

La formación por competencias no es sólo un enfoque educa-
tivo, sino también una perspectiva que adoptan países y re-
giones como el caso de la Unión Europea, para regular el ám-
bito del desarrollo social y económico a través del reconoci-
miento de las capacidades humanas para el trabajo.  

Hay diversas posiciones políticas respecto a la certificación de 
competencias. Se pueden identificar en oposición las que bus-
can el desarrollo del capital humano y la competitividad eco-
nómica, en contraste con las que enfatizan el derecho al re-
conocimiento de las capacidades de las personas y a favor de 
una valoración de los saberes independientemente del espa-
cio o forma de adquisición.  

Estudios como los realizados por el Centro Interamericano 
para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profe-
sional (CINTERFOR), han permitido reconocer que las políticas 
de formación para el trabajo suelen ser inequitativas, y gene-
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ralmente favorecen a sectores de población con mayores in-
gresos y seguridad laboral, por lo que el contar con marcos de 
cualificación acompañados de programas de capacitación 
puede evitar la marginación de los sectores más pobres frente 
al empleo (Gallart, 2008). La acreditación de conocimientos 
desarrollados en la práctica de diferentes oficios y fuera de 
los sistemas escolares se ha impulsado a partir de políticas 
que buscan mayor equidad en las oportunidades para los tra-
bajadores (Authier y Levy 1994). 

…a favor de la formación de competencias se encuentran lo 
mismo quienes pugnan por una educación que prepare para 
la vida y el trabajo siguiendo parámetros que la economía 
globalizada impone, que quienes promueven una educación 
centrada en el desarrollo de las capacidades y no en la acu-
mulación de conocimientos inertes, así como por quienes as-
piran a una mayor equidad, inclusión y reconocimiento de los 
aprendizajes que se generan en cualquier ámbito u organiza-
ción. (Chan 2010) 

En instituciones de Educación Superior latinoamericanas, el 
debate sobre estas diferentes visiones y posiciones políticas 
frente a la formación por competencias ha impedido la adop-
ción generalizada. Sin embargo, las políticas y regulaciones 
nacionales han avanzado hacia su implementación, dejando 
en libertad a las instituciones para el desarrollo de planes de 
estudio bajo este enfoque.  

Por lo antes expuesto, y por la falta de tratados para la inte-
gración económica latinoamericana, no hay un marco de re-
ferencia común que permita gestionar la movilidad escolar o 
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laboral entre países. No obstante, el CINTERFOR de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT), cuenta con un Banco 
de Competencias Laborales en el que participan naciones de 
América Latina, registrando competencias que se definen con 
sus propios métodos de análisis y criterios para la certifica-
ción. 

Un estudio comparativo del Servicio Nacional de Aprendizaje 
de Colombia (SENA), reconoce las similitudes y diferencias en 
el manejo de la certificación de competencias en Latinoamé-
rica (Espeleta y Alfonso, 2020). En cuanto a las regulaciones 
para la certificación de competencias laborales en Argentina, 
Perú y México, identifica como método de definición el análi-
sis funcional. Los fines de la certificación son los mismos y es-
tán orientados a la activación del empleo. Los organismos cer-
tificadores de competencias en los tres países dependen de 
las entidades gubernamentales que se encargan de regular el 
trabajo y son tripartitas, ya que consideran la participación de 
los empleadores, las organizaciones de trabajadores y las ins-
tancias formativas para la definición de variables a registrar. 

No obstante la coincidencia en la política de certificación de 
competencias para el ámbito laboral en buena parte de Lati-
noamérica, las políticas educativas en torno a la formación 
por competencias son diversas. 

En el caso de Perú, la formación por competencias se declara 
para el Currículum de la Educación Básica a través del Decreto 
Supremo N° 018-2007-ED (2007). El currículum cuenta con 
treinta y un competencias (Escuela de profesores del Perú, 
2024). En Perú, se reconoce también la formación por com-
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petencias en la política dirigida a la Educación Superior y téc-
nico productiva (Méndez, Mori y Prada, 2020). Sobre el di-
seño curricular, la Ley Universitaria expresa que cada univer-
sidad lo determina de acuerdo a las necesidades regionales y 
nacionales, y todas las carreras de pregrado se pueden dise-
ñar según módulos de competencia profesional, dando la po-
sibilidad de certificar los módulos para facilitar la inserción la-
boral (Ley Universitaria, 2014). 

En Argentina, existe la Ley de Educación Técnico Profesional 
Nº 26.058 que se enfoca en la educación técnica y profesional 
en la que se promueve expresamente la formación por com-
petencias con el fin de preparar a los estudiantes para el 
mundo laboral (Estado argentino, 2020). Asimismo, la Ley de 
Educación Superior N° 24.521 sancionada en 1995, (Ministe-
rio de Justicia, Argentina, INFOLEG), establece el marco regu-
latorio para la educación superior en Argentina y en la Reso-
lución Ministerial N° 1254/2017 se establecieron los Linea-
mientos Curriculares Generales, promoviendo la formación 
por competencias en los planes de estudio de las instituciones 
de educación superior. No obstante esta disposición que pro-
mueve la formación por competencias, no es obligatoria la 
adopción del enfoque en las instituciones educativas de nivel 
superior, como no lo es tampoco en Perú o en México.  

En México, la formación por competencias rige el nivel edu-
cativo Medio Superior a partir de la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS), implementada en 2008. A 
través de la RIEMS, se definieron perfiles de egreso y el diseño 
de planes y programas de estudio orientados a desarrollar ha-
bilidades prácticas y conocimientos aplicables en diversos 
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contextos. La Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), también ha promo-
vido en México la formación por competencias, pero no se ha 
gestionado una política nacional generalizada para su adop-
ción.  

En México, en marzo del 2024 se aprobaron los Lineamientos 
Generales del Marco Nacional de Cualificaciones MNC y el Sis-
tema Nacional de Asignación, Acumulación y Transferencia de 
Créditos Académicos, con lo cual se avanza hacia la posibili-
dad de evaluar y acreditar los aprendizajes formales, no for-
males e informales. El MNC tiene como objetivo facilitar el 
tránsito por el Sistema Educativo Nacional, así como estanda-
rizar las cualificaciones existentes, a fin de que las personas 
logren el acceso, permanencia y egreso que beneficie su 
desempeño en la vida diaria, académica y en su caso, laboral 
o profesional (Diario Oficial de la Federación, 2024). 

Ante la diversidad de las regulaciones nacionales de los países 
participantes en el proyecto YachaY, y considerando las ven-
tajas de ofrecer una propuesta formativa flexible y escalable, 
se optó por desarrollar un Diplomado, que, al ser ofrecido 
como educación continua, facilitaría la gestión institucional. 
Se consideró pertinente que el Diplomado fuera diseñado por 
competencias para orientarlo a egresados universitarios y or-
ganizaciones públicas y privadas, considerando el logro de 
perfiles deseables para atender la problemática del cambio 
climático en distintos sectores productivos y sociales. 

La apertura en los marcos regulatorios hacia la formación por 
competencias en los países participantes en el proyecto 
YachaY, facilitó reconocer las ventajas de asumir el enfoque 
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de competencias y unificar el modelo de diseño curricular. 
Para partir de un estándar que permitiera definir una estruc-
tura curricular con unidades equivalentes, fue útil tomar 
como referencia el ESCO (European Skills, Competences, Qua-
lifications and Occupations), clasificación europea sobre habi-
lidades, competencias y ocupaciones. 

El antecedente del sistema ESCO fue el Marco Europeo de 
cualificaciones para el aprendizaje permanente en el que se 
abarcaron todos los niveles educativos (Comisión Europea, 
2009).  El ESCO funciona como sistema de datos desde 2017, 
en el cual se describen, identifican y clasifican ocupaciones y 
habilidades profesionales relevantes para el mercado laboral 
y la formación de nivel superior en la Unión Europea. El pro-
pósito de la creación del sistema ESCO fue facilitar la movili-
dad laboral en toda Europa y, con ello, un mercado más inte-
grado y eficiente. El sistema ESCO combina ocupaciones y ha-
bilidades para la consulta de actores interesados en temas de 
empleo, formación y evaluación de las capacidades. 

Como conclusión de este apartado, se puede afirmar que las 
políticas y los instrumentos con los cuales pueden ser evalua-
das las capacidades de las personas, son herramientas para el 
reconocimiento de su trayectoria y su profesionalización. Por 
un lado, estandarizan y expresan lo que son los sistemas de 
conocimiento y el mapa funcional como se expresa desde las 
organizaciones, pero, por otro lado, permiten la visión de con-
junto de las posibilidades de desarrollo de las personas den-
tro de los límites definidos por esas estructuras.  

Los límites de la autogestión en lo que respecta a competen-
cias a desarrollar está en el sistema estructurado, pero a la 
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vez se permite la articulación con sistemas de conocimiento a 
gran escala, como se promueve en el Sistema YachaY, lo cual 
abre posibilidades a las personas, expande alternativas de 
desarrollo y de ejercicio profesional. 

La deseable diversificación de la oferta curricular y el conse-
cuente enriquecimiento de la oferta formativa disponible 
para personalizar la formación requiere de la consideración 
de estándares para facilitar la movilidad, y para garantizar que 
las personas puedan desempeñarse de manera óptima en di-
ferentes escenarios locales y globales. 

Metodología para el diseño curricular por compe-
tencias: entre la unificación y la diferenciación del 
tratamiento pedagógico 

La formación por competencias supone articulación entre el 
contexto en el que se ejerce la profesión, los desempeños que 
se requieren como parte de la intervención profesional, y los 
atributos de la persona. Aunque las competencias sean defi-
nidas para desempeños determinados en organizaciones pú-
blicas, privadas y sociales, se concretan por la integración de 
los atributos personales. Desde esta perspectiva, en el diseño 
por competencias se opera un eje que vincula a la persona 
con el contexto. En este apartado se describe la metodología 
aplicada al diseño curricular en el proyecto YachaY. 3 

                                                           
3 Se acordó seguir la metodología de diseño curricular aplicado en el Sis-
tema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara que inte-
gra principios de aprendizaje basado en proyectos y de formación por 
competencias. Chan M.E. (2003) 
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Se contó, como punto de partida, con una propuesta forma-
tiva desarrollada en la UNED por Enrique San Martín, su de-
nominación se conservó después de que el grupo interinstitu-
cional acordó ofrecerlo como Diplomado en Economía y Polí-
tica del Cambio Climático. La propuesta de Enrique San Mar-
tín fue bien acogida por el grupo por su orientación a la for-
mulación de un proyecto como producto de aprendizaje. Se 
convocó a expertos de la Universidad Nacional de San Martín, 
de la Universidad Continental y de la Universidad de Guada-
lajara para decidir el propósito y estructura del programa for-
mativo que se ofrecería en conjunto. 

Los procesos que se siguieron para desarrollar el Diplomado 
en Economía y Política del cambio climático fueron los si-
guientes: 

1) Problematización: Se organizó la discusión entre expertos 
en el campo ambiental desde diversas disciplinas para el 
reconocimiento de los principales problemas asociados al 
cambio climático. La finalidad de la problematización es to-
mar como punto de partida del diseño curricular el con-
texto y lo que desde distintas fuentes de referencia per-
mite una visión sobre problemas y las líneas de acción para 
intervenirlos. 

2) Definición del perfil de egreso del Diplomado: Conside-
rando las líneas de acción profesional para la intervención 
del cambio climático en los ámbitos económico y político, 
se definieron las competencias que deberían tener los 
egresados en función de las acciones requeridas para in-
tervenir la problemática.  



CAPÍTULO 4: LA PERSONALIZACIÓN Y EL DISEÑO EDUCATIVO POR COMPETENCIAS 

96 

3) Contraste entre las competencias definidas y el proyecto 
considerado como punto de llegada de la propuesta curri-
cular que se tomó como punto de partida.  

4) Integración del Cubo climático: considerando el enfoque 
por competencias, y partiendo de que el producto final del 
Diplomado fuera un caso, se retomó la propuesta del autor 
de la propuesta en la que se basó el diseño, considerando 
las dimensiones: territorio, problemática local específica, 
metodología de intervención y sector económico-social. 

Para lograr la integración de un caso con estas cuatro dimen-
siones, se definieron tres ámbitos: la Geopolítica del cambio 
climático, la Economía del cambio climático y las Políticas a 
escala internacional, nacional y local. Los ámbitos estaban 
también definidos desde la propuesta original, por lo que lo 
que se discutió en los grupos de expertos de los tres países 
fueron las competencias a lograr, los contenidos y activida-
des, así como los criterios para evaluar los aprendizajes. 

La aplicación de la metodología de diseño inverso, que a su 
vez se fundamenta en principios constructivistas de aprendi-
zaje, supuso reconocer los procesos que tendrían que ejecu-
tar los estudiantes del diplomado para lograr una visión pro-
blemática sobre el cambio climático, reconocer su sentido 
planetario y al mismo tiempo local, y a partir de esa contex-
tualización, comprender las estrategias de intervención y las 
políticas emitidas para lograr un impacto global. 

Para definir las competencias se revisaron las de ESCO, con el 
fin de contar con un parámetro común entre las instituciones 
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participantes en el Diseño del Diplomado en Economía y Polí-
tica del Cambio Climático.  El sistema de ESCO provee la des-
cripción de 3.039 ocupaciones y 13.939 habilidades. Los des-
criptores utilizan verbos de acción para aclarar el nivel de ex-
periencia esperado para realizar tareas en contextos particu-
lares. La estructura del sistema considera tres modos de bús-
queda: por Ocupaciones, por Habilidades y competencias y 
por Cualificaciones. 

Las Ocupaciones están clasificadas de acuerdo a puestos o 
funciones y diferencian desde las posiciones de Dirección 
hasta las que se denominan Ocupaciones elementales, aque-
llas que realizan un solo tipo de actividad rutinaria. La bús-
queda de ocupaciones parte de esa diferenciación de funcio-
nes y lo que diferencia son los ámbitos en los que se realiza la 
función, y hay un tercer nivel en el que se reconocen tareas 
especializadas. 

En el caso de las Habilidades y competencias, se encuentran 
clasificadas a partir de ámbitos tales como: Educación, Artes, 
Negocios, Agricultura, Salud, Ingenierías, etc., y dentro de los 
ámbitos se encuentran diferenciados los Conocimientos, las 
Habilidades, las Habilidades de lenguaje, así como las Habili-
dades transversales. 

Para identificar las competencias asociadas con la Economía 
y Política del Cambio Climático, se buscó ese ámbito especí-
fico y no se encontró como parte de los dominios desde los 
que se clasifican Habilidades y competencias. Al hacer la bús-
queda por ocupaciones, no se encontraron específicas rela-
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cionadas con el Cambio Climático, pero sí con medio am-
biente: Responsable de políticas medioambientales, Respon-
sable de sostenibilidad y Técnico en protección ambiental. 

A partir de las definiciones de las competencias de esos tres 
tipos de ocupación, se hizo la discusión para determinar cómo 
serían abordadas en cada Institución. Aunque el objetivo fue 
partir de un parámetro común, se tenía claro que parte del 
ejercicio debiera llevar a la complementariedad del programa 
formativo a escala internacional por la diferenciación de la 
oferta, así que se consideró deseable la diversificación de las 
competencias y desempeños, mientras tuvieran un grado de 
complejidad equivalente. 

Las definiciones de las competencias en las ocupaciones revi-
sadas fueron las siguientes: 

Tabla 1: Definición de ocupaciones similares identificadas en el 
ESCO 

Responsables de po-
líticas medio am-
bientales 

Responsables de sos-
tenibilidad 

Técnicos en pro-
tección ambien-
tal 

Investigan, analizan, 
desarrollan y aplican 
políticas relaciona-
das con el medio am-
biente.  
Ofrecen asesora-
miento especializado 
a entidades como or-
ganizaciones comer-
ciales, agencias gu-
bernamentales y 

Facilitan asistencia 
para el diseño y la 
ejecución de planes y 
medidas destinados a 
que los procesos de 
fabricación y los pro-
ductos se ajusten a la 
reglamentación me-
dioambiental corres-
pondiente y unas nor-

Los técnicos y 
profesionales 
asociados reali-
zan tareas técni-
cas y afines rela-
cionadas con la 
investigación y la 
aplicación de 
conceptos y mé-
todos operativos 
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promotores de terre-
nos. Los responsa-
bles de políticas me-
dioambientales tra-
bajan para reducir el 
impacto de las activi-
dades industriales, 
comerciales y agríco-
las en el medio am-
biente. 

mas de responsabili-
dad social concretas, 
y realizan el segui-
miento de la aplica-
ción de estrategias de 
sostenibilidad dentro 
de la cadena de sumi-
nistro y los procesos 
empresariales de la 
empresa e informan 
sobre dicha aplica-
ción.  

científicos o ar-
tísticos, y regula-
ciones guberna-
mentales o co-
merciales.  

La descripción de la ocupación que se tomó de ESCO sirvió 
como base para la definición de competencias generales ex-
presadas en tareas profesionales tales como investigar, anali-
zar, aplicar conceptos, métodos y regulaciones gubernamen-
tales. También se consideró la referencia al diseño y ejecución 
de planes y medidas ajustados a reglamentación medioam-
biental. Este nivel de generalidad en las acciones asociadas al 
ámbito del cuidado ambiental, se concretó en contenidos 
propios de la Economía y Política del cambio climático como 
ámbitos de intervención específica. 

Las competencias generales para el Diplomado y para cada 
uno de sus módulos fueron definidas por los equipos de ex-
pertos de cada institución, considerando el interés de que pu-
dieran ser diferentes, pero dentro del marco de referencia 
que se encontró en el ESCO. 

Se presenta la comparación entre las definiciones de compe-
tencias en cada institución en los siguientes cuadros: 
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Tabla 2: Comparativo de competencias generales definidas para el 
Diplomado en Economía y Política del Cambio Climático en las ins-
tituciones participantes. 

Institución Competencias Generales  

Universidad 
Nacional de 
San Martín 

 

Contextualizar problemáticas de cambio climá-
tico del ámbito en que se desempeña el estu-
diante, según distribución y características geo-
políticas, factores, actores y efectos económicos 
y políticos generales.  

Analizar problemáticas del ámbito de estudio dis-
ciplinar o laboral, atendiendo la geopolítica del 
cambio climático (incluyendo una visión histó-
rica), causas y consecuencias del cambio climático 
y respuestas ante el cambio climático. 

Fundamentar con conceptos básicos políticos, 
económicos y geopolíticos del cambio  climático. 

Universidad 
Continental 

Desarrollar la capacidad para proponer solucio-
nes ante una problemática real del cambio climá-
tico, considerando  los diferentes aspectos, socia-
les, políticos y económicos, a fin de que las accio-
nes correctivas contribuyan de manera acertada 
y eficiente. 

Universidad 
de Guadala-
jara 

Desarrollar la capacidad para proponer solucio-
nes contextualizadas ante problemáticas asocia-
das al cambio climático, ubicadas en territorios y 
sectores económicos específicos, considerando 
las políticas, regulaciones y estrategias que funda-
menten las acciones con visión planetaria y local. 
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Se puede observar que hubo libertad para que los equipos de 
expertos acotaran el alcance de las competencias a desarro-
llar. En cuanto a las competencias generales, el equipo de la 
UNSAM prefirió desglosar en tres las competencias a desarro-
llar a través del Diplomado y puede observarse que se le con-
cede valor a la fundamentación conceptual.  

En el caso de la Universidad Continental y de la Universidad 
de Guadalajara, se expresó de manera integrada la compe-
tencia general a desarrollar y se hizo énfasis en la capacidad 
de proponer, pero los valores son distintos, ya que en la pri-
mera se hace énfasis en el acierto y la eficiencia como atribu-
tos de la propuesta de acciones correctivas sobre el cambio 
climático, y en el caso de la UdG, el valor que se resalta es la 
articulación entre la visión planetaria y la local. 

Tabla 3: Comparativo de competencias del ámbito geopolítico defi-
nidas para el Diplomado en Economía y Política del Cambio Climá-
tico en las instituciones participantes 

Institución Ámbito Geopolítico  
Universidad 
Nacional de 
San Martín 

Contextualiza el cambio climático en sus aspec-
tos geopolíticos y ambientales 

Universidad 
Continental 

Comprender el proceso geopolítico antes y des-
pués del Acuerdo de París. 

Universidad 
de Guadala-
jara 

Contextualizar la problemática global del Cambio 
Climático a partir del análisis de las políticas, ac-
tores, factores y efectos a fin de proponer líneas 
de intervención pertinentes para la mitigación o 
adaptación de dichas problemáticas. 
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En relación a las competencias aplicables al ámbito geopolí-
tico, la UNSAM y la UdG coinciden en la definición de la Con-
textualización como competencia central, y la diferencia está 
en los componentes que se explicitan para la contextualiza-
ción. La UC utiliza la comprensión del proceso geopolítico y 
una coyuntura específica, el Acuerdo de París, como equiva-
lente a la capacidad de contextualizar. 

Tabla 4: Comparativo de competencias del ámbito Económico defi-
nidas para el Diplomado en Economía y Política del Cambio Climá-
tico en las instituciones participantes 

Institución Ámbito Económico 

Universidad 
Nacional de 
San Martín 

Explica las causas y consecuencias del cambio cli-
mático y sus impactos económicos y ambientales. 

Universidad 
Continental 

Explica cómo surgen las externalidades y los im-
pactos en el cambio climático y qué instrumentos 
económicos se han impulsado para su mitiga-
ción/control.  
Determina cómo se valorizan económicamente 
los impactos sobre el medio ambiente y el cambio 
climático.  
Realiza un análisis costo beneficio del cambio cli-
mático. 

Universidad 
de Guadala-
jara 

Dimensiona las cadenas o nexos causales entre las 
variables que determinan el fenómeno del cambio 
climático y sus consecuencias económicas, socia-
les y ambientales.  
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Institución Ámbito Económico 

Perfila propuestas de solución a problemas espe-
cíficos relacionados con el cambio climático a par-
tir del análisis de los principales instrumentos eco-
nómicos. 
Identifica los costos y beneficios asociados a un 
proyecto económico con componentes de medio 
ambiente, para reconocer las consecuencias del 
cambio climático.   

En relación al ámbito económico, los alcances de las compe-
tencias están claramente diferenciados. En la UNSAM, se de-
finió una competencia explicativa considerando causas y con-
secuencias del cambio climático y sus impactos, a diferencia 
de la UC y la UdG en las que se llega al ejercicio del análisis de 
costo-beneficio. 

Tabla 5: Comparativo de competencias definidas para el ámbito po-
lítico para el Diplomado en Economía y Política del Cambio Climá-
tico en las instituciones participantes. 

Institución Ámbito Político 

Universidad 
Nacional de 
San Martín 

Relaciona las respuestas al cambio climático con 
su actividad académica o laboral.  
Propone o discute medidas de mitigación o adap-
tación a nivel doméstico o en su actividad acadé-
mico-laboral. 

Universidad 
Continental 

Evalúa la respuesta global sobre la acción climá-
tica. 
Evalúa si las citadas respuestas contribuyen a 
cumplir con los objetivos de la Convención Marco 
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Institución Ámbito Político 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el 
Acuerdo de París.  

Comprende los diversos tipos de medidas de miti-
gación por cada sector. 
Evalúa los desafíos en la implementación de las 
medidas de mitigación en la región. 
Comprende los diversos tipos de medidas de 
adaptación por cada sector. 
Evalúa los desafíos en la implementación de las 
medidas de adaptación en la región. 

Universidad 
de Guadala-
jara 

Analiza las respuestas sobre la acción y el efecto 
al cambio climático.  
Elección de una de las dos siguientes competen-
cias: 
Planifica las medidas de mitigación en torno al 
sector o región.   
Planifica las medidas de adaptación en torno al 
sector o región.  

En cuanto al ámbito político, la diferencia entre las tres insti-
tuciones es más evidente: en la UNSAM se llega a la propuesta 
o discusión de medidas de mitigación o adaptación. En la UC, 
se articula la comprensión de las medidas, con la evaluación 
de los desafíos de implementación de las medidas de mitiga-
ción y adaptación. En la UdG, se llega a la planificación de me-
didas eligiendo entre mitigación o adaptación según proble-
máticas de sector y región específicos. 

Tabla 6: Comparativo de competencias finales (integradas) para el 
Diplomado en Economía y Política del Cambio Climático en las ins-
tituciones participantes 
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Institución Cubo climático  (Proyecto integrador) 

Universidad 
Nacional de 
San Martín 

Analiza una problemática definida según el cubo 
climático:  eje geográfico,  eje sectorial y eje de 
opciones frente al CC (adaptación, mitigación, 
impactos); teniendo en cuenta la escala tempo-
ral. 

Universidad 
Continental 

Plantea una propuesta de solución para una pro-
blemática según el cubo climático (Territorio, 
temporalidad, sector y herramienta específica). 

Universidad 
de Guadala-
jara 

Desarrolla estrategias de adaptación al cambio 
climático sobre un caso en territorio, sector y con 
temporalidad específica. 
Desarrolla estrategias de mitigación al cambio 
climático sobre un caso en territorio, sector y con 
temporalidad específica.   
Evalúa el impacto del cambio climático en un 
caso en territorio, sector y con temporalidad es-
pecífica. 

El punto de llegada en donde se integran los contenidos y 
competencias desarrolladas, también presenta diferencias en 
el nivel de aplicación de los conocimientos: en la UNSAM, se 
llega al análisis de una problemática considerando las dimen-
siones geográfica, sectorial, instrumental y temporal. En la 
UC, se llega a la propuesta de solución considerando también 
las cuatro dimensiones definidas como parte del cubo climá-
tico. En la UdG, se diferencian tres tipos de producción posi-
bles: desarrollo de estrategias de adaptación, de mitigación o 
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evaluación del impacto del cambio climático; todo ello consi-
derando las cuatro dimensiones definidas para el cubo climá-
tico. 

Como puede observarse, la definición de competencias se 
apegó a los tipos de tareas profesionales definidas en el ESCO, 
pero los alcances de la aplicación del conocimiento fueron di-
ferentes. Este modo de plantear las competencias tuvo impli-
caciones didácticas que se abordan en el siguiente apartado. 

Soluciones didácticas para el desarrollo de compe-
tencias en entornos virtuales: actividades y formas 
de evaluación 

Los equipos de expertos en materia ambiental de las tres ins-
tituciones coincidieron en sus posturas epistémicas y axioló-
gicas frente al cambio climático y en la necesaria integración 
de las dimensiones: territoriales, temporales, sectoriales e 
instrumentales (estrategias de mitigación, adaptación o eva-
luación de impacto) para comprender las problemáticas y en 
su caso intervenirlas. No obstante, dado que se diferenciaron 
las posturas respecto al mayor peso de los atributos de la 
competencia considerando la apropiación de conocimientos, 
o el desarrollo de habilidades para la aplicación de estos co-
nocimientos en ejercicios prácticos, aunque hipotéticos, el 
tipo de recursos didácticos, y las actividades que se propusie-
ron en cada equipo institucional fueron también distintos. 

La virtualización de las experiencias de aprendizaje depende 
en gran medida del contexto del sujeto y el continuum que se 
establece cuando las tareas requieren conexión entre lo físico 
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y lo virtual. Cuando el sujeto opera en su realidad inmediata, 
recaba datos en situaciones de vida cotidiana o en espacios 
organizacionales o comunitarios, los objetos de conocimiento 
se construyen con información que procede de múltiples 
fuentes y es el aprendiente quien integra. Eso es parte de la 
personalización, porque le toca elegir, procesar y usar. 

El punto de llegada definido en el cubo climático como expre-
sión de la integración de las diferentes dimensiones de la pro-
blemática del cambio climático, mantuvo una expectativa de 
aplicación del conocimiento, aunque a un nivel casuístico o 
hipotético. Los tiempos definidos para cursar el Diplomado li-
mitaron la posibilidad de abordar un caso real en una organi-
zación o comunidad específica en la que se pudieran recabar 
datos. Lo que se dispuso para generar experiencias de apren-
dizaje fueron recursos textuales, videográficos, auditivos, in-
fografías, discusiones en foro, así como ejercicios de com-
prensión lectora, análisis, síntesis, así como de argumenta-
ción. 

La personalización del aprendizaje se promovió al hacer elec-
tivos los recursos didácticos, pero también unidades de los 
módulos que podrían cursarse en alguna de las instituciones 
participantes distintas a las del país de origen, así como los 
casos de aplicación o ejercicio. El hecho de que los participan-
tes en el Diplomado tuvieran que hacer elecciones y tomar 
decisiones sobre las problemáticas o casos a analizar, así 
como los recursos informativos para fundamentar los ejerci-
cios solicitados, posibilitó la personalización con base en los 
intereses y estilos de aprendizaje. 
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En todos los casos hubo actividades de procesamiento de la 
información, es decir, la evaluación de la competencia se 
orientó al uso de la información para fundamentar, proponer 
o evaluar. También en todos los casos se consideró la discu-
sión grupal como una herramienta de aprendizaje, aunque no 
se promovió el trabajo en equipo. 

En las actividades integradoras de cada módulo del Diplo-
mado, se hizo evidente el planteamiento de una tarea que re-
quiriera la articulación de conocimientos, habilidades y valo-
res asumidos frente al cambio climático, es decir, que aunque 
se consideraron actividades en las que se separó el acceso a 
la información respecto a su aplicación para el análisis crítico 
o la proposición, finalmente se requirieron desempeños con 
diversos grados de dificultad, pero con tratamiento de datos 
provenientes de casos o situaciones reales. 

El cubo climático, resultó una idea enriquecedora en la me-
dida que permitió integrar las diferentes dimensiones discipli-
narias, y concretar con la realidad local. Se considera alta-
mente recomendable este tipo de estrategia proyectual para 
que los conocimientos y habilidades se concreten según los 
intereses de las y los aprendientes. 

La estructura del Diplomado por ámbitos e integración de un 
proyecto al cierre, y a partir de la experiencia de elección de 
unidades de manera optativa por parte de los aprendientes, 
se puede leer como un ejemplo de flexibilidad curricular a pe-
queña escala, pero que puede ser una manera de ofrecer mi-
cro-credenciales, acotadas a habilidades o desempeños parti-
culares que, sin embargo, se articulan en una composición 
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compleja para lograr capacidades más amplias o de mayor 
profundidad. 

Un desafío en el diseño curricular por competencias ha sido 
el considerar, desde una perspectiva holística, que solo el lo-
gro de desempeños, es decir, la articulación de todos los atri-
butos -conocimientos, habilidades, actitudes y valores pues-
tos en ejecución- responde a un real enfoque formativo por 
competencia. Las diferencias en el tratamiento curricular se 
observan en qué tanto se valida la segmentación de los atri-
butos, al considerar la imposibilidad de lograr la competencia 
integrada ante la falta de tiempo para una aplicación real y 
consistente. 

La tensión se observa entre recortar los procesos y optar por 
desarrollar atributos por separado, o definir competencias en 
grados de complejidad creciente, pero considerando siempre 
como más valioso el integrar atributos. Un modelo curricular 
que articula las preferencias de los aprendientes en torno 
competencias elegibles considerando como eje o punto de in-
tegración un proyecto, caso o problema a resolver, da sentido 
y hace factible la personalización del aprendizaje y la flexibili-
dad curricular en el marco de propuestas formativas de inte-
rés científico y de los campos profesionales. 
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Generación de metadatos para la sistematización 
de cursos diseñados por competencias 

Uno de los aprendizajes enriquecedores para los equipos que 
gestionaron la operación del Diplomado en Economía y Polí-
tica del cambio climático, fue el requerimiento de sistemati-
zación de las unidades de conocimiento en un mapa que hi-
ciera visible la lógica de articulación de las competencias, los 
contenidos, las actividades y los recursos. 

En cada equipo institucional se generaron los metadatos, pa-
quetes de información altamente estructurados que descri-
ben contenido, calidad y características de los datos del sitio 
web para facilitar su ubicación y acceso. Codifican la descrip-
ción del sitio web para que los usuarios identifiquen los com-
ponentes y posibilidades de las experiencias de aprendizaje. 
Los metadatos hacen factible a los aprendientes la elección 
de rutas, tipos de actividades y tipos de recursos.  

La generación de metadatos requiere de la visualización de la 
composición del sistema de conocimiento que se define por 
quienes conciben una propuesta formativa. La estructura de 
una competencia la conforman tres componentes: acción, ob-
jeto y condición (que es parte del contexto en que se ejerce 
la competencia). La definición de metadatos para los compo-
nentes del sistema de conocimiento supone no sólo acomo-
dar y estructurar el mapa de contenidos, sino sobre todo fa-
cilitar la navegación y la elección. De ahí la importancia de la 
etiqueta, porque, aunque siga la lógica de la ciencia o el sis-
tema de conocimiento y quien lo organiza con propósito de 
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enseñanza, se transforma en ruta para el aprendiente que 
ejecutará el trayecto. 

Esquema 1: Estructura de niveles y dominios para la definición de 
metadatos. Elaboración conjunta equipo internacional proyecto 
YachaY 

 

La generación de metadatos constituye un momento de revi-
sión de la coherencia en la propuesta formativa, y es una he-
rramienta indispensable para hacer factible la personalización 
y la flexibilidad curricular con base en la mediación del so-
porte tecnológico. 
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Desafíos en el diseño curricular por competencias 
en la educación virtual: entre la masificación y la 
personalización 

La estandarización de la evaluación en la formación por com-
petencias -definición de atributos y de los criterios de desem-
peño para asegurar el logro de las capacidades- no se contra-
pone a la personalización entendida como autogestión de los 
trayectos y las elecciones de aquello que cada quien quiere 
desarrollar. Sin embargo, la adaptación de los contenidos al 
entorno cercano y a los intereses personales, requiere de un 
tratamiento adaptativo, que se ha resuelto a través del diá-
logo y los ajustes posibles en un diseño abierto, donde caben 
las aplicaciones a objetos elegibles por los estudiantes. 

La evaluación basada en rúbricas cerradas, con contenidos 
predeterminados y sin aplicación o con una mínima conside-
ración de respuestas creativas individualizadas, va en contra 
de la formación personalizada como demostración de la inte-
gración de atributos de manera única, como sólo puede darse 
persona por persona y por la experiencia subjetiva. La inte-
gración de competencias complejas requiere, por un lado, el 
mayor acercamiento posible a la realidad intervenible y a los 
escenarios en los que se ejecutan las tareas. El riesgo de la 
masificación y de la automatización del diseño de la forma-
ción es la pérdida del sentido de dificultad progresiva, de ne-
cesidad de pensamiento crítico, complejo y creativo. De ahí 
que uno de los mayores desafíos en el diseño educativo para 
la modalidad virtual y considerando principios de personali-
zación y flexibilidad curricular, es mantener el equilibrio entre 
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lo que puede ser el aprendizaje autogestivo, la automatiza-
ción de las actividades y de la retroalimentación, y lo que re-
quiere diálogo, interacción, colaboración y manejo diferen-
ciado de datos y caracterización de problemas captados o de-
finidos por los estudiantes.  

Se requiere que los entornos de aprendizaje dispongan de las 
herramientas y espacios para la expresión de las personas y 
los grupos de trabajo de manera creativa, lo cual se riñe con 
tendencias de diseño educativo que se centran en actividades 
automatizadas definidas desde un modelo industrial o en se-
rie a pesar del uso tecnológico de vanguardia. 

A manera de conclusión  

La diversidad de contenidos, la diferenciación de propuestas, 
la experiencia del contacto con la otredad, constituyen una 
oportunidad en la cooperación internacional en torno al cu-
rrículum compartido. La estandarización de la formación con 
enfoque de competencias define lo valorable en el perfil pro-
fesional a alcanzar, pero a la vez, un sistema inteligente arti-
culado con organizaciones educativas abiertas puede promo-
ver una formación diversa, rica en oportunidades y con más 
volumen de opciones para las y los aprendientes. En ese he-
cho reside el valor de la cooperación, en formar para adap-
tarse a un mundo laboral global, pero, sobre todo, en ampliar 
las posibilidades de elección como parte de un horizonte edu-
cativo ilimitado. 
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Capítulo 5: Experiencia piloto UNSAM 

Lovisa Ericson 

 Introducción 

¿Cómo crear una oferta personalizable y flexible en la temá-
tica de cambio climático que sea, a la vez, virtual, personali-
zable y flexible? En la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM), tomamos este desafío y armamos uno de los pri-
meros tres pilotos de formación en el marco del proyecto 
YachaY - Sistemas inteligentes de personalización y flexibiliza-
ción para mejorar la calidad de la educación superior virtual 
en América Latina.  

La Universidad Nacional de San Martín fue una de las tres pri-
meras universidades del consorcio YachaY en armar un piloto 
para el proyecto YachaY y participó en dos ediciones del 
mismo. Esta experiencia permite echar luz sobre los compo-
nentes que posibilitaron dicha experiencia, y sobre los facto-
res que influyeron para una exitosa implementación del pi-
loto. En este sentido, este capítulo tiene como objetivo des-
cribir la experiencia de este piloto y su ejecución en la Univer-
sidad Nacional de San Martín en los años 2022, 2023 y 2024, 
tomando en cuenta los aspectos institucionales, pedagógicos 
y tecnológicos. El artículo plantea las siguientes preguntas: 
¿Qué factores posibilitaron una exitosa implementación del 
piloto en la UNSAM? ¿Cuáles han sido los aprendizajes desde 
lo institucional, pedagógico y tecnológico, tomando en cuenta 
los requisitos del proyecto y los alcances de la institución? 
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Descripción de la Universidad Nacional de San 
Martín 

Para contextualizar la Universidad Nacional de San Martín -en 
adelante usaremos la sigla UNSAM-, haremos una breve des-
cripción de la Universidad para darnos cuenta de sus princi-
pales características. La UNSAM es una universidad pública 
nacional, creada por Ley 24.095 en 1992. En su oferta de 
grado y posgrado, cubre el ámbito de ciencias exactas y natu-
rales, como el de ciencias humanas y sociales. 

Su sede está en el Partido de General San Martín, al noroeste 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tiene 12 unidades 
académicas (8 escuelas y 4 institutos), 164 carreras vigentes, 
26.283 estudiantes (2023) y 2652 docentes. En términos de 
investigación, tiene 568 investigadores de jornada completa, 
y 412 becarios/as.  

Oferta académica en cambio climático, ofertas vir-
tuales y cursos cortos 

En el marco del proyecto YachaY, la consigna para hacer un 
piloto del sistema YachaY, fue la de implementar una forma-
ción virtual personalizable y flexible. La temática elegida ha 
sido el cambio climático por la relevancia de la temática. En 
este sentido, es importante indagar sobre las experiencias 
previas de la UNSAM en cuanto a temáticas medioambienta-
les, ofertas virtuales y cursos cortos.  

En temáticas relacionadas al cambio climático, la UNSAM 
ofrece carreras tanto de grado como posgrado, y ofertas en 
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formato de diplomaturas y cursos cortos. Desde la Escuela de 
Hábitat y Sostenibilidad (EHYS), se ofrece a nivel de grado, la 
carrera de Ingeniería Ambiental (CONEAU Res. 75/19, Resolu-
ción Ministerial: Nº 1176/17), y a nivel de posgrado se ofrece 
una Maestría en Gestión Ambiental (Res. CONEAU N° 419/21 
Categoría A Resolución Ministerial: Nº 1549/18), y en Docto-
rado en Ciencias Ambientales (Resolución Ministerial: RM Nº 
2481/19). En la Escuela de Política y Gobierno (EPYG) se 
ofrece una Especialización en Gestión de la Sustentabilidad 
Urbana (Resolución Ministerial: RM N° 702/2021). 

Por otro lado, a nivel de diplomaturas y cursos específicos, se 
ofrecen varios diplomas y cursos de posgrado sobre la temá-
tica ambiental. A continuación, se ofrece un listado de dicha 
oferta.  

Listado de la oferta de Diplomaturas y cursos en temática 
ambiental 

Escuela de Hábitat y Sostenibilidad:  

- Introducción a la Silvicultura Urbana y Periurbana  
- Riesgo ambiental del uso de plaguicidas  
- Teledetección cuantitativa aplicada a problemas ambien-

tales  
- Ecotoxicología  
- Tecnologías no convencionales para tratamiento de aguas, 

aire y suelo 
- Toxicología I: Toxicocinética. Mecanismos de toxicidad 
- Toxicología II: Toxicodinamia (target organ toxicity). Meca-

nismos de carcinogénesis química  
- Toxicología III: Toxicodinamia (Target organ toxicity)  

https://unsam.edu.ar/escuelas/epyg/657/politica/Gestion-Sustentabilidad-Urbana
https://unsam.edu.ar/escuelas/epyg/657/politica/Gestion-Sustentabilidad-Urbana
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- Manejo de incidentes con productos químicos peligrosos 
- Curso corto de madera para principiantes  
- Ciclo de Seminarios Virtuales Esenciales Para Industrias de 

Procesos 
- Herramientas de gestión para la conservación y el uso sos-

tenible de los humedales del Corredor Fluvial Paraná-Para-
guay  

- Tecnología y Procesamiento de Termoplásticos  
- Desarrollo de proyectos para la reinserción productiva de 

residuos en un territorio 
- Diplomatura en Construcción Sustentable 
- Diplomatura en Sustentabilidad y Energías Renovables en 

Arquitectura  
- Estudios Antárticos  
- Diplomatura en Manejo Integrado de Insectos Vectores de 

Enfermedades  
- Diplomatura universitaria en gestión de asbesto  
- Control y Fiscalización Ambiental   
- Diplomatura en construcción de estructuras livianas de 

acero 
- Caracterización y Tratamiento de Efluentes Líquidos  
- Manejo Integrado de Insectos de Importancia Sanitaria  
- Resistencia a Insecticidas en Insectos Vectores de Enfer-

medades  
- Diploma de Estudios Avanzados en Educación Ambiental

  
Escuela de Humanidades:  

- Diploma de Estudios Avanzados en Educación Ambiental  

Escuela de Política y Gobierno:  
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- Diplomatura en Comunicación ambiental  
- Diplomatura “Transición Energética” 
- Diplomatura “Gestión Local de Riesgos Socio-Ambientales  
- Curso “Capacitación para Agentes Comunitarios en Prepa-

ración, Respuesta y Rehabilitación ante inundaciones” 
- Curso “Planificación y diseño estratégico para el desem-

peño de organizaciones bajo el enfoque de economía cir-
cular A Distancia” 

Escuela Interdisciplinaria en Altos Estudios Sociales:  

- Diplomatura “Nuevas Energías: Desarrollo y Financia-
miento Productivo” 

Escuela de Economía y Negocios:  

- Diplomatura Economía y Gestión de las Nuevas Energías y 
Tecnologías 

- Diplomatura en Turismo y Ambiente 

En este sentido, antes de iniciar el piloto de YachaY, la UNSAM 
contaba ya con un cuerpo docente especializado en la temá-
tica, desde varias disciplinas y enfoques, tanto desde las cien-
cias tecnológicas, naturales y aplicadas, como desde ciencias 
sociales.  

En cuanto a carreras virtuales, según los últimos datos dispo-
nibles de 2024, UNSAM tiene 158 carreras vigentes, y ofrece 
128 de ellas. El 38% de las carreras son de grado, 88% de pos-
grado y 6% de pre-grado. 19 de estas carreras se ofrecen a 
distancia. En general, las carreras a distancia se componen de 
ciclos de complementación curricular (CCC), especializaciones 
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y maestrías. Por otro lado, la Universidad ofrece ofertas vir-
tuales mediante diplomados/diplomaturas y cursos cortos de 
posgrado, muchos de dichas ofertas son virtuales.  

En 2024, se ofrecieron 94 diplomaturas en temáticas variadas, 
siendo una modalidad en crecimiento en cuanto a la cantidad 
de cursos ofrecidos. A continuación, se detallan la cantidad de 
ofertas, señalando las ofertas específicas en temáticas am-
bientales:  

Listado de oferta virtual en Diplomaturas, Diplomas, Cursos 

- Escuela de Humanidades: 18 diplomaturas, 2 cursos 
- Escuela de Política y Gobierno: 20 diplomaturas, 7 cursos 
- Escuela de Ciencia y Tecnología: 1 
- Escuela de Economía y Negocios: 19 diplomaturas, 22 cur-

sos, 8 programas ejecutivos 
- Escuela de Bio- y nanotecnología: 2 diplomaturas, 2 cursos 
- Escuela de Arte y Patrimonio: 7 diplomaturas 
- Escuela Interdisciplinaria en Altos Estudios Sociales: 11 di-

plomaturas,   
- Escuela de Hábitat y Sostenibilidad: 8 cursos, 5 diplomas, 

10 “otras propuestas” 
- Instituto de Calidad Industrial (INCALIN): 5 diplomaturas 
- Instituto Sábato: 1 
- Instituto de Ciencias de Rehabilitación y Movimiento: 4 di-

plomaturas, 2 cursos 

A partir de estas experiencias, tanto en la creación de ofertas 
académicas en temáticas ambientales, como con la experien-
cia de ofrecer cursos virtuales, se decide avanzar con una 
nueva oferta en cambio climático. 
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Perfil académico para el Piloto UNSAM 

El piloto de UNSAM en cambio climático para testear el sis-
tema YachaY, fue destinado a personas interesadas en enten-
der el fenómeno del cambio climático, el impacto de las acti-
vidades humanas en el ambiente y las soluciones que se están 
discutiendo. En este sentido, la convocatoria fue amplia y di-
rigida a tanto la Comunidad educativa de la UNSAM (estu-
diantes de todos los niveles, graduados, docentes, y personal 
administrativo) como a actores externos, sin necesidad de te-
ner una formación específica en temáticas ambientales. Por 
otro lado, en la solicitud de admisión de las Diplomaturas se 
solicitó a los postulantes llenar una motivación para nombrar 
sus razones para aplicar e interés en la temática, lo cual per-
mitió por un lado hacer una selección de candidatos según la 
calidad y pertinencia de sus cartas de motivación, y, por otro 
lado, conocer el conocimiento previo de los estudiantes en la 
temática.  

En cuanto al nivel de estudio previo necesario para ingresar 
en la Diplomatura, los requisitos fueron similares a las ofertas 
de posgrado, es decir, era requisito de haber culminado estu-
dios de grado, pero se dio flexibilidad para aplicar con una ca-
rrera de grado avanzado. Esta flexibilización permitió también 
admitir estudiantes de grado avanzado de UNSAM con interés 
en la temática.  

En cuanto a la difusión de la Diplomatura Internacional en 
Cambio Climático, fue realizada a través de los canales de co-
municación de la Universidad (página web, newsletter, redes 
sociales) y del proyecto YachaY (página web, redes sociales). 
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En este sentido, se diseñó e implementó una campaña de di-
fusión específica a través de la Secretaría de Internacionaliza-
ción y Cooperación Internacional junto con la Escuela de Há-
bitat y Sostenibilidad, con publicación de la oferta en la página 
web de la Universidad. Por otro lado, se difundió también de 
manera más informal vía redes sociales específicas. Es intere-
sante mencionar que la difusión mediante la red Universitaria 
argentina UAGAIS - Red de Universidades Argentinas para la 
Gestión Ambiental y la Inclusión Social @reduagais - tuvo un 
impacto importante con un pico de postulaciones en lo inme-
diato de haber difundido la oferta vía canales de whatsapp.  

A continuación, se muestran las campañas de difusión en re-
des sociales que fueron desarrolladas de manera conjunta en-
tre la Gerencia de Comunicación y la Secretaría de Internacio-
nalización y Cooperación Internacional.  

Imágenes 1, 2, 3 y 4: campañas de difusión en redes sociales 
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La Escuela de Hábitat y Sostenibilidad, a través de sus activi-
dades de extensión, tiene acceso a una red específica de ac-
tores relacionados a la problemática ambiental: municipios, 
provincias, agencias estatales relacionadas a ingeniería am-
biental, empresas y organizaciones de la sociedad civil, etc. 
También se pudo incluir a dichos actores en la difusión de la 
oferta de la Diplomatura, para de esta manera cumplir tam-
bién con el objetivo de vinculación a actores socio-producti-
vos en el sistema YachaY. 
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Perfil de estudiantes seleccionados  

Un total de 145 estudiantes participaron en los dos pilotos en 
la UNSAM. En la primera cohorte (marzo a junio 2023), hubo 
137 personas que se inscribieron y 82 estudiantes (~60%) fue-
ron seleccionados. En la segunda cohorte (septiembre a no-
viembre 2023) hubo 110 personas inscriptos y 63 personas 
(~57%) fueron aceptadas. Los criterios de aceptación fueron: 
tener estudios de grado/posgrado o ser estudiantes de grado 
avanzados de la UNSAM, ser estudiantes graduados de 
grado/posgrado UNSAM, docentes. 

En cuanto al perfil de los estudiantes seleccionados a cursar, 
la variación en edad fue de 20 a 75 años, y participaron más 
mujeres (94 en total). El nivel de estudio fue similar en ambas 
ediciones, pero hubo tanto con nivel de terciario (profesores 
escuelas secundarias), grado incompleto (todos estudiantes 
de la UNSAM de las siguientes carreras: relaciones internacio-
nales, antropología, ingeniería ambiental, sociología, filoso-
fía, educación, turismo), y grado y/o posgrado completo (eco-
nomía, arquitectura, abogacía, comunicación, ingenierías, 
geografía).  

En cuanto a la residencia de los estudiantes, la mayoría residía 
en el AMBA, algunos del interior de Argentina, algunos de 
otros países. Para la segunda cohorte, la mayor parte de es-
tudiantes aceptados son residentes en Argentina, muchos del 
interior del país. Los estudiantes extranjeros provenían de 
Perú, Chile, Venezuela y Ecuador. En cuanto a sus profesiones 
eran diversas, pero principalmente pertenecían al sector pú-
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blico (municipios, sector estatal, provincias); también al sec-
tor privado, Sociedad Civil/ONG, y sector educación (profeso-
res de escuelas secundarias), así como a Universidades/Cen-
tros de Investigación.  

Sobre los resultados del conjunto de estudiantes, en el primer 
piloto se otorgaron 62 certificados, y en el segundo piloto 42 
certificados fueron entregados.  

Tabla 1: Resultados de cursadas del primer y segundo piloto UN-
SAM 

Primer piloto Segundo piloto 

Módulo 1: 62  
sobre 82 aprobados  

Módulo 2: 55  
sobre 82 aprobados 

Módulo 3:  
54 sobre 82 aprobados 

Trabajo Final: 50 aprobados 

Certificados otorgados: 62 

Módulo 1: 47  
sobre 62 aprobados 

Módulo 2: 45  
sobre 62 aprobados 

Módulo 3: 44  
sobre 62 aprobados 

Módulo 4: 42  
sobre 62 aprobados 

Trabajo final: 42 aprobados 
Certificados entregados: 42 

Modalidad de cursada 

El programa del curso fue diseñado en colaboración y coordi-
nación con las otras universidades pilotos del proyecto, coor-
dinado por Claudia Floris, de la Universidad Nacional de Mar 
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del Plata. Se diseñó un curso en base a 4 módulos, con 4 uni-
dades en cada módulo. En total la cursada en el caso de UN-
SAM fue de 120 horas, con 10 horas semanales, dando un to-
tal de 12 semanas (3 meses) de cursado.  

Aprendizajes desde lo institucional 

Desde lo institucional, como anteriormente se ha mencio-
nado, la Diplomatura Internacional en cambio climático im-
plicó un trabajo de coordinación y aprendizaje entre varias 
unidades académicas y unidad central. La coordinación insti-
tucional de la Diplomatura estuvo a cargo de Lovisa Ericson, 
perteneciente a la Secretaría de Internacionalización y Coope-
ración Internacional (Unidad Central), y la coordinación aca-
démica a cargo de Diana Mielnicki, junto con Vera Mignaqui 
como co-coordinadora académica, ambas docentes de la Es-
cuela de Hábitat y Sostenibilidad (Unidad Académica).  

Esta combinación entre una parte institucional y otra más pe-
dagógico/temática resultó sumamente exitosa, dado que ha-
bía varios aspectos para tomar en cuenta a la hora de imple-
mentar la diplomatura que requerían de un liderazgo trans-
versal, en diálogo con varias unidades académicas y la unidad 
central, como así también con el resto de los integrantes del 
proyecto YachaY. Como se ha referido, la decisión de ubicar 
la oferta en una escuela especializada en temáticas ambien-
tales facilitó también la gestión, dado que es una unidad aca-
démica con amplia experiencia en organizar ofertas académi-
cas para el sector socio-productivo en temáticas ambientales.  
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El circuito administrativo-pedagógico para la ejecución de una 
Diplomatura en UNSAM sigue las siguientes fases:  

1. Elaboración de propuesta pedagógica por equipo de do-
centes. 

2. Presentación de la propuesta ante Consejo de Escuela (el 
órgano de decisión superior de la Unidad Académica). 

3. Aprobación de la propuesta de Diplomatura por parte de 
Consejo de Escuela. 

4. Elaboración de Disposición por Decanato que es el docu-
mento que rige las condiciones de la Diplomatura.  

5. Inicio de actividades: difusión, inscripción, dictado de cla-
ses, evaluaciones, entrega de certificados. 

6. Entrega de certificados por parte de la Unidad Académica. 
Los certificados son firmados por Decano/as y Secretario/a 
Académico/a.  

Existe un reglamento de posgrados que incluye especializa-
ciones, maestrías y doctorados. Sin embargo, en el caso de 
Diplomaturas, no aplica. Para los Cursos de Estudio, Diplomas, 
Diplomas Universitarios, Diplomas de Estudios Avanzados, y 
Cursos de Posgrado, el reglamento sobre el formato de las Di-
plomaturas o Diplomados, fue plasmado en la resolución 
66/2011, aprobado por Consejo Superior de la UNSAM. Dicha 
resolución establece la tipología de formación académica 
para toda la Universidad, así como sus características, deno-
minación, carga horaria, requisitos de ingreso y componentes 
curriculares. Se establece, además, que las Unidades Acadé-
micas están facultadas para diseñar e implementar dichos 
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cursos. Los certificados se rigen también por esta resolución, 
y deben ser emitidos por la Unidad Académica que oferta la 
Diplomatura.   

En este sentido, el desafío fue articular las normas institucio-
nales existentes con los requisitos del proyecto. En el caso de 
la Diplomatura, se pudo cumplir con todos los requisitos ins-
titucionales existentes anteriormente mencionados, y a la vez 
con los requisitos específicos del proyecto. 

Aprendizajes desde lo pedagógico  

Al inicio de la implementación del proyecto YachaY en la UN-
SAM, previo la implementación del Piloto, la coordinación Sis-
tema Institucional de Educación a Distancia (SIED) -depen-
diente de la Secretaría General Académica- participó en su 
formación de formadores. La Coordinación SIED es el área de 
la universidad que se dedica a la oferta no-presencial, es decir 
lo virtual, en cuanto a su planificación, difusión y seguimiento 
de las propuestas educativas. Cabe mencionar que, por cam-
bio de autoridades en el SIED, no era posible continuar con su 
participación al inicio de la planificación de la Diplomatura. 
Sin embargo, desde la coordinación institucional, se siguió 
trabajando con la Secretaría General Académica, para la par-
ticipación en el proyecto.  

Para la elaboración de contenidos temáticos y pedagógicos de 
la Diplomatura Internacional en Cambio Climático, se con-
vocó a un grupo de profesores y expertos en temáticas am-
bientales de la Escuela de Hábitat y Sostenibilidad. Todos los 
docentes poseían experiencias específicas en sus campos y en 
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haber impartido ofertas virtuales, flexibles y ante distintos ti-
pos de públicos. A fines de cumplir y trabajar sobre la accesi-
bilidad, se emplearon varias estrategias. Por un lado, elabora-
ción de alternativas equivalentes: videos con subtítulos, ar-
chivos en diversos formatos con la transcripción del video, 
etc. A su vez, desde la plataforma Moodle a través de la ins-
talación del e-perfil -uno de los requisitos tecnológicos del 
proyecto YachaY-, fue posible personalizar la plataforma, 
usando tamaño de letras específicas, colores distintivos, etc.   

Si bien se trabajó sobre una propuesta asincrónica, el rol del 
seguimiento personal fue central para lograr buenos resulta-
dos. Se decidió utilizar tutores específicos para complementar 
el trabajo docente, y a través del rol tutor se pudo hacer un 
seguimiento más personalizado. También se ofrecieron sesio-
nes sincrónicas con docentes, sobre todo en relación a traba-
jos a entregar y el trabajo integrador final.  

Por otro lado, de manera positiva, al avanzar con el piloto en 
la UNSAM, se pudo volver a conectar a la coordinación SIED 
al proyecto, con una intervención y asesoramiento a la hora 
de armar la oferta virtual en cambio climático. Resulta de par-
ticular interés mencionar que SIED UNSAM elabora buenas 
prácticas para el diseño de entornos virtuales en la UNSAM, y 
el equipo docente de la Diplomatura pudo usar este material 
para el desarrollo del contenido pedagógico.  
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Aprendizajes desde lo tecnológico 

Como desarrollo tecnológico, el objetivo del piloto ha sido de 
testear el Sistema YachaY en el entorno virtual de la Universi-
dad. Desde la coordinación institucional del piloto en la UN-
SAM, para cumplir con este objetivo, se trabajó con la Geren-
cia de Sistemas y el coordinador de LMS de la Escuela de Há-
bitat y Sostenibilidad.  

Desde antes del proyecto, la UNSAM tenía como Sistema de 
Gestión de Aprendizaje (LMS) la plataforma Moodle. Cabe 
mencionar que la UNSAM, como aprendizaje de la pandemia, 
migró su LMS a la nube virtual, lo cual ha permitido tener una 
conexión sin interrupciones y contar con más calidad en 
cuanto a su propuesta virtual. Al analizar los requisitos tecno-
lógicos y para crear una oferta virtual personalizada y flexible 
en la UNSAM con los requisitos del proyecto YachaY, se deci-
dió implementar el LMS de la Diplomatura en una plataforma 
de Moodle separada.  

A modo de cierre  

Las reflexiones anteriormente expuestas sintetizan el caso 
UNSAM en la implementación del piloto YachaY, con la con-
creción de dos Diplomaturas Internacionales en Cambio Cli-
mático realizadas. El piloto en UNSAM ha resultado exitoso 
en términos de personas formadas y en el desarrollo de un 
currículo novedoso, cumpliendo con necesidades de forma-
ción en competencias específicas. 
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A nivel institucional, fue innovador el hecho de organizar una 
oferta articulando tanto una unidad académica como unida-
des centrales, y este hecho planteó una serie de desafíos a la 
hora de coordinar y armonizar contenido y definir roles y res-
ponsabilidades.  

En términos tecnológicos, se denota mucho compromiso por 
parte de la institución al haber creado una plataforma tecno-
lógica diferenciada y flexible. Durante la cursada, se pudieron 
instalar algunos componentes del Sistema YachaY, tomando 
en cuenta los contratiempos del desarrollo tecnológico en el 
marco del proyecto piloto. Resta poder implementar de ma-
nera integral todos los componentes para poder testear a 
pleno el desarrollo flexible y personalizable.  

En términos pedagógicos, es relevante destacar que el Diplo-
mado ha podido sostenerse más allá del proyecto implemen-
tado, dado que una tercera iteración de la diplomatura em-
pezó a ofertarse en el primer cuatrimestre 2024. Claramente, 
la oferta pedagógica cumplió con una demanda de formación 
en una temática urgente, y para la cual hay cada vez más ne-
cesidad de formar personas en un formato personalizado y 
flexible. El hecho de ofrecer la Diplomatura de manera no-
arancelada con becas para los estudiantes que fueron selec-
cionados a cursar, sin lugar a dudas contribuyó a una convo-
catoria exitosa.  

En términos de accesibilidad, los docentes trabajaron con un 
enfoque distinto a la hora de elaborar contenidos que permi-
tió reflexionar y mejorar la accesibilidad en cuanto a materias 
virtuales.  
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Finalmente, a modo de cierre, es de destacar el trabajo colec-
tivo entre todas las universidades que forman parte del pro-
yecto YachaY que permitió llevar adelante la propuesta peda-
gógica, institucional y tecnológica, partiendo de realidades 
distintas en las ocho universidades participantes, y logrando 
de igual manera un resultado sostenible y atractivo para los y 
las estudiantes. Sin lugar a dudas, para la Universidad Nacio-
nal de San Martín, el hecho de haber participado en este pro-
yecto ha sido sumamente motivante para todas las partes in-
volucradas, y ha planteado una serie de desafíos y oportuni-
dades que van más allá del ciclo del proyecto específico, y ha 
permitido tener profundas transformaciones sobre procesos 
y métodos de enseñanza. 
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Capítulo 6: Las experiencias en la Universi-
dad Continental 

Emma Barrios Ipenza / Mariuccia Angeles-Donayre 

Implementación de YachaY 

Pensar en sistemas inteligentes que mejoren la calidad edu-
cativa y que consideren los requisitos educativos del Siglo XXI, 
era ir más allá de lo que aún se contemplaba en educación. 
YachaY nació como un proyecto, se convirtió en un desafío y 
hoy es una realidad. 

El desarrollo e implementación de Yachay ha generado varios 
cambios en la Educación Superior virtual, a través de la incor-
poración de sistemas inteligentes que facilitan la accesibili-
dad, personalización y flexibilidad en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Desde la experiencia en la Universidad 
Continental, ha sido posible esta integración del sistema en 
las aulas virtuales, a fin de que los estudiantes puedan acce-
der a ellos y considerar su uso según sus necesidades y desde 
sus particularidades y preferencias, logrando así avanzar en 
una educación sin exclusión.   

Por otro lado, es importante señalar que la puesta en marcha 
del sistema ha permitido que los sectores productivos y socia-
les participen y se involucren, señalando las necesidades y re-
querimientos laborales actuales, traducidos en competen-
cias. 
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Como experiencia, se contó con el aporte de profesionales re-
ferentes y miembros de Instituciones y organismos públicos 
del país, Ministerio del Ambiente, OEFA, Instituto Científico 
del Pacífico. Posteriormente, luego de un proceso de convo-
catoria y selección, algunos de sus miembros formaron parte 
de la planta docente de los programas educativos relaciona-
dos a la Economía y Política del Cambio Climático, conside-
rando las necesidades del mercado laboral y validando las 
competencias planteadas en cada uno de los módulos del 
programa ofrecido. 

Los programas educativos se diseñaron considerando preci-
samente esas necesidades y solicitudes, que han aterrizado 
en el marco de la clasificación europea multilingüe de capaci-
dades, competencias, cualificaciones y ocupaciones ESCO. 
Esta clasificación cualidentifica las capacidades, las compe-
tencias, las cualificaciones y las ocupaciones relevantes para 
el mercado laboral de la Unión Europea y también la educa-
ción y la formación de la UE, mostrando de manera sistemá-
tica las relaciones existentes entre los diversos conceptos 
(ESCO, 2024). 

En el Perú, se cuenta con un Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de calidad Educativa (SINEACE), 
que certifica las competencias y lo define como “un proceso 
de reconocimiento público de las competencias profesionales 
demostradas por una persona y valoradas por el mercado la-
boral, con la finalidad de generar beneficios para la persona 
certificada, las empresas y el Estado” (SICEANE, 2024). Sin 
embargo, aún no se cuentan con competencias establecidas 
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para las profesiones u ocupaciones que aterricen con las ne-
cesidades del sector laboral.  

Desde SINEACE, se han iniciado una serie actividades; entre 
las últimas, destacan dos webinars relacionados a las compe-
tencias profesionales. Por un lado, el webinar titulado La Cer-
tificación de competencias. Aporte y garantía de calidad en el 
desempeño a nivel internacional (2024a) pone en vitrina la ne-
cesidad urgente de certificar las competencias profesionales 
y alcanzar la calidad educativa y profesional con una mirada 
de inserción en el ámbito laboral internacional; por otra 
parte, también se desarrolló el webinar denominado La Certi-
ficación de Competencias en el marco de la Política de Com-
petitividad y Formación Universitaria (2024b). 

Como se puede evidenciar, la certificación por competencias 
de las profesiones está en proceso, con algunas experiencias 
que iniciaron hace algunos años; sin embargo, se entiende 
que tomará algunos años más para contar con una clasifica-
ción similar al de la UE.  

La obtención de credenciales digitales 

Como parte de la implementación de YachaY en la Universi-
dad Continental, se logró expedir credenciales que validan y 
reconocen el logro de una competencia en los estudiantes, al 
finalizar el programa en Economía y Política del Cambio Cli-
mático. En este proceso de adquirir competencias, el estu-
diante tuvo la posibilidad de elegir las propuestas curriculares 
(cursos, materias, módulos) en otras universidades socias de 
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México y Argentina, que ofrecían el mismo programa de for-
mación, pudiendo organizar así su trayecto formativo, a tra-
vés de la creación de sus propias rutas de aprendizaje. 

Este proceso de elección y movilidad, aunque suena muy 
bien, también presentó algunos desafíos, especialmente en 
cuanto a la presentación de contenidos o diseño del aula vir-
tual en cada una de las universidades (vale señalar que cada 
universidad tiene su propio estilo de presentación de infor-
mación y de contenidos). Algunos estudiantes encontraron 
dificultades para seguir las secuencias, ya que tenían adqui-
rido un esquema diferente, familiarizado en sus experiencias 
previas. Sin embargo, lograron asimilar y acomodar los apren-
dizajes para generar otros nuevos (Piaget, 1975), en función 
a la navegación en el aula virtual. 

Otro de los desafíos en esta etapa obedece al sistema de re-
colección de información de calificación obtenida por los es-
tudiantes en los módulos donde hicieron movilidad con otras 
universidades socias. Estos desafíos han permitido que se 
realice una guía informativa para estudiantes sobre el pro-
grama de formación, así como una mejora de la sistematiza-
ción del registro de calificación. 

Inclusión y diversidad en la educación 

Hablar sobre inclusión y diversidad en la educación implica to-
mar en cuenta aquellos planteamientos desde la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO). En ese sentido, la educación inclusiva  
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es un proceso que permite abordar y responder a la diversi-
dad de las necesidades de todos los educandos a través de 
una mayor participación en el aprendizaje, las actividades 
culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera 
del sistema educativo.  (UNESCO 2008: 7)  

Desde YachaY en la UC, se han podido abordar las necesida-
des, preferencias y particularidades de cada estudiante, te-
niendo cada uno de ellos la posibilidad de personalizar los 
contenidos, acceder a ellos según sus intereses en cuanto a la 
representación de la información (por ejemplo: texto, video, 
audio) y organizar sus horarios para el desarrollo de las activi-
dades académicas. La personalización y flexibilización han 
sido requisitos primordiales para acceder, mantenerse y con-
cluir el programa, y para responder a la diversidad presente 
en los contextos educativos. Dicha diversidad está relacio-
nada con los intereses y motivaciones individuales, preferen-
cias, competencias personales, cultura, lengua o idioma, es-
tructura familiar, nivel socioeconómico, discapacidad -visual, 
auditiva, física-motora, cognitiva-, lugar de procedencia, ubi-
cación geográfica, entre otros, que forman parte de la pobla-
ción estudiantil.  

Desde una postura introspectiva, en cuanto a la diversidad e 
inclusión en el proceso de formación, los estudiantes han con-
tado con una serie de herramientas que les permitían acceder 
y lograr las metas planteadas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y que a su vez han favorecido al desarrollo de su 
autonomía, responsabilidad, independencia, gestión del 
tiempo, tolerancia el estrés, orientación al logro de metas y 
otras habilidades blandas (García, 2018). 
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Las estrategias didácticas 

Para desarrollar esta experiencia, se plantearon como estra-
tegias didácticas la flexibilidad curricular y la personalización 
de contenidos, dos aspectos fundamentales a tomar en 
cuenta para una educación de calidad en la actualidad.  

Sobre flexibilidad curricular, se entiende ejecutar una serie de 
acciones o formas de organización que son modificables aten-
diendo a las necesidades, características o intereses propios 
de un espacio educativo, ambiente de aprendizaje o requeri-
mientos socioprofesionales (Programa de Apoyo Curricular y 
Evaluación de los Aprendizajes, 2013). Bajo esa concepción, 
se han diseñado y puesto en práctica actividades de aprendi-
zaje y evaluación que los estudiantes han completado bajo 
sus intereses y experiencias de formación profesional, lo-
grando las competencias planteadas.  

Al final del programa de formación en Economía y Política del 
Cambio Climático, se planteó la entrega de un trabajo final 
(producto académico final), donde cada estudiante debía de-
mostrar sus habilidades, capacidades, y dominios. Al entregar 
el trabajo final, se evidenció la adquisición de competencias 
en el programa, que aterrizan en el saber ser, saber conocer y 
saber hacer (Tobón, 2013). Esta identidad de las competen-
cias y el proceso de la integración de los saberes es una acti-
vidad fundamental del proceso de diseño del currículo, ya que 
se busca formar personas con conocimientos teóricos, prácti-
cos y valorativos-actitudinales; va más allá del conocimiento, 
implica saberes. 
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Diseño Universal para el Aprendizaje  

El Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) es un modelo 
que -gracias a los resultados de la práctica, a años de investi-
gación educativa, a las teorías del aprendizaje, y a las tecno-
logías y los avances en neurociencia-, integra una mirada y un 
enfoque inclusivo de la enseñanza con propuestas para su 
aplicación (Alba-Pastor, 2018). Por lo tanto, en esta experien-
cia se aplicaron los conocimientos del DUA, considerando las 
redes neuronales y los principios de acción: redes afectivas, 
de reconocimiento, y estratégicas. 

En cuanto a las redes afectivas, éstas son las encargadas de 
evaluar patrones y asignarles un significado emocional, el por-
qué del aprendizaje, que corresponde al principio de propor-
cionar múltiples formas de implicación.  Para ello, se desarro-
llaron actividades que permitieron captar el interés de los es-
tudiantes en cada una de las temáticas y contenidos del pro-
grama académico; se les brindaron opciones para mantener 
el esfuerzo y la persistencia en el aprendizaje considerando 
sus particularidades; se realizaron sesiones de tutoría perso-
nalizada, a fin de otorgarles el soporte necesario durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, se ofertaron 
opciones para la autorregulación, a través de las autoevalua-
ciones, para que puedan evaluar su avance y valorar sus for-
talezas y debilidades para aprender. 

En cuanto a las redes de reconocimiento, éstas son valiosas 
para percibir los estímulos, la información y dar significado a 
los patrones de percepción, es decir el qué del aprendizaje, 
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que corresponde al principio de múltiples formas de repre-
sentación de la información.  En ese sentido, se asumió el he-
cho de poder generar actividades que promovieran las capa-
cidades y preferencias perceptivas de los estudiantes, consi-
derando también las diferencias culturales, de elementos y 
matices de la información, ofreciendo en distintos formatos 
(texto, audiovisual, multimedia). También se realizaron activi-
dades para lograr la comprensión de la información, bus-
cando que los estudiantes la transformen y la utilicen al eje-
cutar una tarea compleja que no ocurre de forma automática. 
Por ejemplo, en uno de los módulos se les pidió que realicen 
un análisis de coste y a partir de los resultados planteen es-
trategias de adaptación o mitigación, según el caso. 

Sobre las redes estratégicas, son las idóneas para la genera-
ción y control de los patrones mentales y de acción, de las 
funciones ejecutivas; en otras palabras, relacionadas al cómo 
se produce y expresa el aprendizaje. En base al principio de 
ofrecer múltiples formas de acción y expresión, se considera-
ron las particularidades y experiencias de los estudiantes, de-
jando que sean ellos quienes eligiesen la temática, el diseño, 
el modelo y la forma de presentación del trabajo final (se die-
ron instrucciones y pautas de presentación, contenido y eva-
luación). 

Como se puede apreciar, el DUA plantea un marco para reali-
zar propuestas curriculares (objetivos, evaluación, metodolo-
gías y recursos) flexibles, que respondan a las diferentes ne-
cesidades y capacidades del alumnado (Rose, Meyer y 
Hitchcock, 2005). 
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Las tecnologías digitales 

Desde su origen, YachaY se creó para mejorar la calidad de la 
educación virtual, por ende, se sirvió de las tecnologías digi-
tales y éstas se convirtieron en herramientas clave que favo-
recen el proceso de enseñanza-aprendizaje, otorgándole sig-
nificancia. El uso de éstas tecnologías ha permitido automati-
zar procesos, simplificar labores y desarrollarlas en un tiempo 
reducido, mejorar la comunicación y colaboración al realizar 
actividades, y fomentar la innovación. También se ha utilizado 
tecnología emergente, como es el caso de Blockchain para la 
emisión de credenciales digitales y las wallet.  
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Capítulo 7: Los aprendizajes institucionales a 
partir de YachaY - UNMdP 

Claudia Floris / Yanina Vespero / Mariela Villarreal 

Introducción 

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) al partici-
par del proyecto YachaY, ha ampliado la perspectiva de la per-
sonalización de contenidos. Uno de los aspectos que estaba 
presente de esta perspectiva es la accesibilidad específica-
mente desde la discapacidad. El Programa Discapacidad y 
Equiparación de Oportunidades comenzó en el año 1993 im-
plementando acciones desde la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria, y, a partir del año 2005, se radicó en la Subsecreta-
ría de Bienestar de la Comunidad Universitaria, ambas Secre-
tarías de la órbita del Rectorado (es decir, desde el área de 
gestión central de la Universidad para todas las Unidades Aca-
démicas). 

En el caso de la educación a distancia, esta Universidad 
cuenta con un área específica desde 1985. A partir de la Re-
solución Ministerial Nº 2641 de 2017 (norma a nivel nacional 
para todo el sistema universitario) se crearon los Sistemas Ins-
titucionales de Educación a Distancia (SIED), y en la UNMdP 
se creó en 2018. Es decir que la educación a distancia (hoy 
educación virtual) posee una larga trayectoria en la institu-
ción. Actualmente, se revitalizó la modalidad puesto que, 
post pandemia, se vieron las potencialidades de los medios 
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virtuales y, con ello, las posibilidades de la educación a distan-
cia. De hecho, todas las carreras presenciales están habilita-
das para incorporar hasta un cincuenta por ciento de educa-
ción a distancia. Las aulas virtuales Moodle (LMS institucio-
nal) no sólo se utilizan para carreras totalmente a distancia, 
sino también como soporte o escenario donde se desarrollan 
todos o la mayoría de los espacios curriculares. 

La incorporación de la Tecnología de la Información y la Co-
municación (TIC) en las universidades, se ha dado desde hace 
varias décadas, pero requiere aún una profundización de la 
formación docente respecto de su uso e integración con sen-
tido didáctico-pedagógico. Y ello adquiere mayor relevancia 
cuando se trata de aprender a personalizar contenidos, a mo-
dulizar (crear módulos de contenidos) y diseñar por compe-
tencias para contemplar la mayor diversidad de personas. 

El entorno virtual de enseñanza es un espacio de comunica-
ción que integra variados materiales y recursos diseñados y 
desarrollados para facilitar y optimizar el proceso de ense-
ñanza y, por ende, el aprendizaje de los estudiantes. Dicho 
espacio integra diversos soportes y lenguajes tales como el 
textual, el audiovisual, el auditivo. Lo anterior facilita la aten-
ción a las crecientes demandas de estudiantes con intereses, 
expectativas y capacidades diversas; implica la formulación 
de nuevos conceptos y estrategias formativas superando en-
foques convencionales mediante estrategias innovadoras y 
democratizadoras que posibiliten el acceso a la formación con 
equidad y calidad.  
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Bajo esta premisa, la tecnología -con sus variadas aplicaciones 
en el terreno educativo- renueva y acrecienta las posibilida-
des y permite a las Instituciones de Educación Universitaria la 
creación de entornos abiertos que faciliten una gama de op-
ciones y oportunidades para la formación individual y social. 
Para ello, es necesario tener en cuenta no sólo los aspectos 
tecnológicos (en cuanto posibilidades y limitaciones que 
ofrece cada dispositivo y formato de material) y la informa-
ción que contienen (contenido académico), sino también las 
implicaciones sociales (quiénes y cómo aprenden las personas 
que acceden a esa tecnología y ese contenido) y de interac-
ción personal que se producen en y por el uso de los mismos.   

En cuanto a las estrategias de enseñanza, estas deben ser se-
leccionadas y diseñadas reflexiva y argumentadamente, pues 
para promover y favorecer aprendizajes significativos se re-
quieren criterios claros y fundamentados de enseñanza.  Las 
estrategias exigen una preparación reflexiva de los recursos y 
materiales. Estos últimos tienen como propósito motivar, in-
teresar e interpelar a los estudiantes para una participación 
activa y crítico-reflexiva dentro del curso, así como también 
actuar como puentes entre nuevos aprendizajes y conoci-
mientos previos. Esta afirmación, que parece obvia, no lo es 
pues, como explica Cabero, “una gran parte del material di-
dáctico que se produce no responde a los objetivos de ense-
ñanza y de aprendizaje, al contexto en el que se aplicará y/o 
a las particularidades técnicas y comunicativas de la tecnolo-
gía seleccionada” (2010: 3). 
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La experiencia desarrollada a partir de YachaY 

En 2020, desde la Dirección del SIED se coordinó el conjunto 
de tareas denominada PERSONALIZA del proyecto YachaY, en 
articulación con la Subsecretaría de Posgrado (ambas áreas 
forman parte de la Secretaría Académica de esta Universidad) 
y bajo la coordinación general del Vicerrectorado, a través de 
Dirección de Relaciones internacionales. Es preciso destacar 
que el SIED UNMdP ha desarrollado -desde su creación en 
2018-, diversas capacitaciones dirigidas a la comunidad de la 
institución, en pos de acompañar la formación específica de 
docentes en el empleo tecno-pedagógico de TIC en la educa-
ción a distancia; también se ofrecieron capacitaciones a estu-
diantes en el mismo sentido. Por lo tanto, esta institución in-
terpreta que la educación a distancia es una alternativa peda-
gógica muy valiosa, tanto en Argentina como a nivel interna-
cional, debido a diferentes factores (sociales, laborales, tec-
nológicos) que se combinan en un mundo centrado en el co-
nocimiento, en el que los requerimientos de aprendizaje y ac-
tualización implican respuestas desde las Instituciones educa-
tivas que exceden el modelo clásico de actividades presencia-
les en el aula. La educación a distancia en las Universidades 
Latinoamericanas -y en particular en Argentina-, ha sido cues-
tionada desde perspectivas filosófico- pedagógicas vinculadas 
a la Modernidad, poniéndola en desventaja con la educación 
presencial tradicional. En la actualidad, por la preponderancia 
de los recursos virtuales y, fundamentalmente, por el período 
post pandemia que se está transitando, esta opción pedagó-
gica renueva su impulso en la educación superior universita-
ria. 



INNOVACIÓN Y RETOS PEDAGÓGICOS CON USO DE SISTEMAS INTELIGENTES: YACHAY 

153 

En el marco de YachaY, se desarrollaron diversas estrategias 
para que los gestores/autoridades y docentes de la institución 
comprendieran el potencial de la personalización de conteni-
dos y la flexibilización curricular. Dichas estrategias compren-
dieron: 1) reuniones con responsables de diferentes áreas del 
Rectorado y representantes de las Unidades Académicas en 
materia de educación a distancia; 2) diseño e implementación 
del Diplomado en Alternativas de mitigación y Adaptación 
para el cambio climático; y 3) Cursos sobre Diseño de Propues-
tas Educativas Virtuales Accesibles para abordar el Diseño 
Universal para el aprendizaje. 

1) Acciones con gestores dentro y fuera de la insti-
tución 

La cultura institucional se caracteriza por la autonomía de las 
Unidades Académicas y el desarrollo de funciones específicas 
de las secretarías y áreas del Rectorado. A partir de Yachay, 
se generaron y lograron una serie de articulaciones y trabajo 
conjunto entre la Dirección de Relaciones Internacionales, la 
Secretaría Académica (SIED y Subsecretaría de Posgrado y 
Vinculación), la Secretaría de Gestión de la Información, la Se-
cretaría de Comunicación y Relaciones Públicas, y la Secreta-
ría de Vinculación y Transferencia Tecnológica. Ese trabajo 
conjunto supuso facilitar la comunicación entre actores y es-
tablecer nuevos canales de comunicación, así como adecuar 
procesos y procedimientos internos de articulación entre lo 
tecnológico, lo pedagógico y la administración y entre la pro-
ducción académica del proyecto y la difusión por los diferen-
tes medios de comunicación de la Universidad. De este modo, 
han sido logros muy valiosos que, por un lado, mejoran los 
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vínculos internos interáreas y externos con otras instituciones 
públicas y privadas; y, por otro lado, son evidencia de que los 
aspectos pedagógicos están íntimamente unidos a la gestión 
y organización institucional. Todo ello, tal como se expresó en 
el Capítulo 2, es generado a partir del proyecto y es el resul-
tado de su implementación, pero sustancialmente porque los 
fundamentos del proyecto -desde personalización y flexibili-
zación curricular- suponen una visión diferente del proceso de 
educación universitaria. 

Específicamente, el aspecto de la integración de los aspectos 
pedagógicos fue trabajado desde el SIED. En su estructura, se 
cuenta con una Comisión Central integrada por representan-
tes titulares y suplentes de las Unidades Académicas. Según 
la Ordenanza del Consejo Superior Nº 604/2022, 

Es el cuerpo deliberativo que orienta la elaboración de linea-
mientos político-académicos en el marco del Plan Estratégico 
de la UNMDP para el desarrollo y la consolidación de la edu-
cación mediada por tecnologías, en general, y la opción pe-
dagógica a distancia, en particular. En esta Comisión se inter-
cambian y se acuerdan cuestiones respecto de ordenar ac-
ciones, procesos y normativas en ambas opciones pedagógi-
cas.  

En esta Comisión Central, se hicieron diversas presentaciones 
explicando los principios pedagógicos y tecnológicos de 
YachaY; de este modo, se generó la necesidad de capacitación 
en diseño por competencias, en la elaboración de materiales 
equivalentes en el marco del DUA, en la adecuación de los 
planes de estudio. También se visualizó la posibilidad de desa-
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rrollar propuestas formativas que se articulen con universida-
des extranjeras y con empresas a través de la movilidad vir-
tual de estudiantes y docentes. 

2) Diplomado en alternativas de mitigación y adap-
tación para el cambio climático 

El Diplomado en alternativas para la mitigación y adaptación 
al cambio climático se implementó en el ámbito de la Secre-
taría Académica de la Universidad. El diseño del eje temático 
y la selección de contenidos mínimos estuvo a cargo de espe-
cialistas de la universidad y responsables del sector externo a 
la universidad (Municipio de Gral. Pueyrredón y empresas), 
todos vinculados a los temas de cambio climático. Esta expe-
riencia resultó sumamente enriquecedora porque se plantea-
ron problemáticas respecto del cambio climático y qué com-
petencias son necesarias para diferentes actores. Y, en este 
sentido, se decidió brindar herramientas destinadas a empre-
sarios, gerentes de empresas, personal técnico con responsa-
bilidades en la toma de decisiones técnicas, de tecnologías de 
producción, de selección de materiales o de proveedores, de 
difusión sobre todo en redes sociales. También se apuntó a 
funcionarios y responsables de instituciones públicas con res-
ponsabilidades en el diseño de políticas y micropolíticas hacia 
la prevención del cambio climático o en medidas de mitiga-
ción. De este modo, es muy significativa esta experiencia 
desde el momento del diseño, porque se realizó a partir del 
intercambio entre actores que habitualmente no participan 
de los diseños curriculares. Estos son casi exclusivos del ám-
bito educativo formal, que a lo sumo elabora diagnósticos con 
la participación de actores externos de la Universidad.  
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Si se tiene en cuenta el diseño de cada espacio curricular del 
Diplomado, es relevante señalar que se trabajó con docentes 
de la UNMdP y de otras universidades argentinas. Y la mayo-
ría de los que participaron mostraron motivación e interés en 
implementar esta propuesta (teniendo en cuenta quienes 
han trabajado en el diseño de competencias, contenidos y 
módulos) y en aprender a diseñar y elaborar las propuestas 
modulares en un aula virtual y con materiales diversos y equi-
valentes en audio, video y escrito. 

3) Cursos sobre Diseño de Propuestas Educativas Vir-
tuales Accesibles 

La propuesta fue diseñada e implementada por un equipo do-
cente especializado en Diseño Universal para el Aprendizaje 
de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, en el 
marco de las actividades del SIED. Estuvo destinada a docen-
tes de las diez Unidades Académicas y del Colegio Preuniver-
sitario Dr. Arturo Illia (nivel medio) de la mencionada univer-
sidad. Cabe mencionar que la denominación del curso se de-
bió a que la mayoría de los docentes no conocen qué es el 
Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) y no poseen casi 
experiencia en educación a distancia. Debido a ello, se decidió 
hacer referencia a propuestas educativas virtuales (término 
muy familiar luego de la educación remota de emergencia de 
la pandemia de COVID19) y accesibles (término que ha estado 
unido a la atención de personas con discapacidad y que ha 
sido de interés para los docentes de esta institución). 

En primer lugar, se presentó el Diseño Universal de Aprendi-
zaje (DUA) como un enfoque educativo que busca proporcio-
nar a todos los estudiantes, independientemente de sus ca-
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pacidades, las mismas oportunidades para aprender. Cada es-
tudiante tiene preferencias a la hora de abordar un tema o 
contenido a aprender, puesto que sus procesos cognitivos se 
activan y resignifican con diferentes códigos/lenguajes/for-
matos (audiovisual, audio, texto escrito, gráfico).  En este sen-
tido, el uso de las tecnologías digitales en el contexto del DUA 
ayuda a crear entornos de aprendizaje inclusivos y accesibles, 
generando un impacto positivo en la experiencia educativa de 
todos los estudiantes en la educación superior.  

En ese marco, se decidió poner énfasis en la enseñanza de 
cómo elaborar materiales equivalentes con diferentes TIC, de 
modo tal que las y los docentes (aquí estudiantes) resolvieran 
de modo práctico y concreto este requerimiento del DUA. Lo 
anterior no desconoce el estudio teórico sumamente necesa-
rio para comprender el sentido de la acción educativa, por lo 
cual se pone énfasis en la producción de los propios materia-
les para los espacios curriculares utilizando tecnología apro-
piada. Esto se fundamenta en que muchas propuestas forma-
tivas presentaban fundamentos y pautas para este tipo de di-
seño didáctico, pero sin indicaciones concretas de qué tecno-
logía utilizar y cómo. 

En segundo lugar, y vinculado con la decisión anterior, se in-
corporó la noción de accesibilidad como una categoría multí-
voca y que resulta necesario analizar y comprender por sus 
implicancias en el marco de la utilización de tecnologías en la 
educación a distancia. Accesibilidad es considerada una cate-
goría multívoca porque tiene múltiples significados y aplica-
ciones dependiendo del contexto en el que se utilice. Por 
ejemplo, en el campo educativo, en el contexto argentino, se 
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utiliza este término para hacer referencia a las diferencias so-
ciales, económicas y culturales de grupos de población que no 
pueden integrarse al sistema educativo -especialmente a la 
Educación Superior-, y quedan marginados de la formación 
institucionalizada esencialmente por falta de recursos econó-
micos. Sin embargo, desde hace varias décadas se introdujo 
en este discurso político educativo la provisión de herramien-
tas necesarias para que todos los estudiantes, incluyendo 
aquellos con discapacidades, puedan aprender efectiva-
mente. Esto puede incluir materiales didácticos adaptados, 
tecnologías de apoyo y formación docente en educación in-
clusiva. Por ello, se enfatizó la accesibilidad digital, aten-
diendo a las multiplicidades subyacentes de este término, 
pero esencialmente orientando a las y los docentes en la prác-
tica de diseñar y desarrollar tecnologías digitales de manera 
que sean accesibles y utilizables por todas las personas. Esto 
implica garantizar que los recursos digitales (como sitios web, 
software, aplicaciones móviles y contenido multimedia), pue-
dan ser percibidos, entendidos, navegados y operados por 
cualquier persona, independientemente de sus capacidades 
físicas, cognitivas o sensoriales. Al comprender los conceptos 
y la relevancia de la accesibilidad digital, se sienta una base 
sólida para la integración exitosa del Diseño Universal para el 
Aprendizaje y la tecnología digital en la educación superior.  

Cuando se llevó a cabo el curso, se pudo visualizar que las y 
los docentes se encontraron con un nuevo desafío. La forma-
ción interpeló y generó una reestructuración en las represen-
taciones propias de cada sujeto y, seguramente, al mismo 
tiempo en el interior de la universidad. En este sentido, las 
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devoluciones y narrativas a partir de los encuentros sincróni-
cos nos muestran el grado de convencimiento que tiene el 
conjunto docente en cuanto a la necesidad de contar con una 
formación específica para su desempeño y para crear y desa-
rrollar nuevas actitudes que, de forma exitosa, permitan nue-
vas experiencias dentro de la modalidad a distancia. 

Reflexiones finales 

En el contexto de las universidades argentinas, la implemen-
tación y desarrollo de la educación a distancia, del diseño uni-
versal para el aprendizaje, del diseño por competencias, han 
representado -y continúan representando- una problemática 
institucional significativa en términos de política educativa y 
didáctica. Se considera una problemática institucional y de 
política educativa porque no se trata de actividades o iniciati-
vas individuales de los docentes. El proyecto YachaY trajo 
como aprendizaje la importancia de sustentar los aspectos 
pedagógicos y tecnológicos en una organización institucional 
que promueva y facilite la enseñanza y el aprendizaje no pre-
sencial. La UNMdP no había incorporado masivamente -o de 
forma institucionalizada- un enfoque pedagógico que inclu-
yera la mayor diversidad de personas. Por ello, cada acción 
tanto formativa como política con gestores que se realizó 
constituyó un aporte necesario e imprescindible, con el fin de 
garantizar que un número creciente de personas tenga acceso 
a una formación que facilite su desarrollo personal, profesio-
nal y ciudadano. Este desarrollo les permitirá desempeñarse 
en una sociedad que cambia vertiginosamente en gran me-
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dida por la digitalización y la automatización que están trans-
formando el mercado laboral y exigiendo nuevas habilidades 
y competencias.  

La UNMdP, mediante su participación en YachaY, ha refor-
zado su capacidad para ofrecer educación de calidad y equi-
tativa, adaptándose a las necesidades de una sociedad en 
constante cambio y apostando por un modelo educativo in-
clusivo y flexible. 
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