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ha cobrado destacada relevancia.

Para su lectura, se sugiere abordar la perspectiva de esas 
nuevas significaciones y manifestaciones simbólicas que los 
sujetos, tanto educadores/as como estudiantes, ponen en 
evidencia. Las nuevas alfabetizaciones en el contexto del 
aprendizaje digital implican considerar a las TIC en su fun-
ción estructurante como coadyuvantes de los procesos de 
pensamiento, incluso de socialización por el tipo y variedad 
de actividad que impulsa.

Cristóbal Torres. Doctor en Ciencias de la Educación por 
la Universidad de Sevilla con Mención Internacional por 
la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacio-
nal de Tres de Febrero, en Argentina. Profesor contratado 
doctor en la Universitat Internacional de Velencia (VIU) y 
director del Grupo de Investigación EducAcción. Autor de 
capítulos y libros de tecnología educativa y formación del 
profesorado.

Dolores Limón-Domínguez. Profesora titular de la Uni-
versidad de Sevilla, especialista en programas universitarios 
de educación ambiental y sostenibilidad. Ha impartido 
conferencias, cursos de doctorado y maestría en diversas 
universidades latinoamericanas y europeas. Ha dirigido 
proyectos de participación desde la cooperación internacio-
nal y nacional sobre desarrollo humano desde una perspec-
tiva de género y los proyectos Leonardo y Erasmus+ sobre 
inclusión en la Educación Superior y a través del deporte 
(Unión Europea) y proyectos I+D+I sobre sostenibilidad 
curricular. 

IN
NO

VA
CI

ÓN
 D

OC
EN

TE
 E

N 
NU

EV
AS

 A
LF

AB
ET

IZ
AC

IO
NE

S
C

ri
st

ób
al

 T
or

re
s,

 D
ol

or
es

 L
im

ón
,(c

oo
rd

s.)

Contextos de 
aprendizaje digital





Innovación docente  
en nuevas alfabetizaciones
Contextos de aprendizaje digital





Cristóbal Torres Fernández
Dolores Limón-Domínguez

(coords.)

Innovación docente  
en nuevas alfabetizaciones

Contextos de aprendizaje digital



Primera edición: abril de 2021

© Cristóbal Torres Fernández, Dolores Limón-Domínguez (coords.)

©  De esta edición: 
Ediciones OCTAEDRO, S. L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 
http: www.octaedro.com 
e-mail: octaedro@octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública 
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización 
de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO 
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita 
fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-18615-13-9

Maquetación: Fotocomposición gama, sl
Diseño y producción: Octaedro Editorial

Colección Universidad

Título: Innovación docente en nuevas alfabetizaciones. Contextos de aprendizaje 
digital



7

Sumario

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Dr. Gabriel Asprella

  1. Una propuesta práctica sobre el uso de los diarios de 
aprendizaje en un contexto universitario . . . . . . . . . . . .  15
Dolores Limón-Domínguez; Cristóbal Torres Fernández; 
Rocío Cruz Ortiz

  2. Uso de los portfolios digitales en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje del alumnado de Grado en 
Educación Infantil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Cristóbal Torres Fernández; Dolores Limón Domínguez; 
Marta Luján Expósito

  3. La alfabetización digital, ética y emocional del 
profesorado universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43
Rosa Domínguez Martín; Cinta Gallent Torres

  4. Innovación docente en la formación del profesorado: 
metodologías y herramientas para los nuevos 
entornos de enseñanza-aprendizaje . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Susana Tallón-Rosales; Miriam Agreda-Montoro; 
Mercedes Llorent-Vaquero



8 Innovación docente en nuevas alfabetizaciones

  5. Gamificando en Educación Superior: el Ministerio del 
Tiempo y la historia de la Educación Infantil . . . . . . . .  69
Andrea Cívico Ariza; Ernesto Colomo Magaña; Nuria 
Cuevas Monzonís; Vicente Gabarda Méndez

  6. La universidad española ante la COVID-19. Una 
revisión de la adaptación de su comunidad educativa 
y sus medidas docentes y de evaluación   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   81
Laura Picazo Sánchez; Ana Cruz Chust; Rosa Domínguez 
Martín

  7. La minería de datos en Educación Superior: un 
recurso para la atención a la diversidad . . . . . . . . . . . . .  97
Begoña Mora-Jaureguialde; José Ramón Márquez Díaz; 
Katia Álvarez Díaz

  8. Facebook e Instagram como escenarios de innovación 
docente para la alfabetización multimodal . . . . . . . . . .  111
Jesús Conde-Jiménez; Salvador Reyes-de-Cózar; Ana 
María de la Calle-Cabrera; Cristina Algaba

  9. SEP Investiga: una experiencia tecnológica en lengua 
de señas para el aprendizaje científico en Educación 
Superior   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   125
Carlos Enríquez Lozano; José Proenza Pupo; Sergio 
Serrano Galindo; Jenny Camargo Conde

10. Una mirada sobre intervenciones de estudiantes en el 
aprendizaje digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  137
Gabriel Asprella; Alicia Romeo; César G. Tello



9

Prólogo

Dr. Gabriel Asprella

Universidad Nacional de Tres de Febrero

Las tecnologías digitales forman parte de la vida diaria, tanto pú-
blica como privada, de las sociedades. Estas operan en una diná-
mica sobre cómo los sujetos se comunican, piensan y procesan 
saberes y prácticas, en especial en la educación, en sus experien-
cias del mundo del trabajo y en los circuitos ordinarios de su 
vida cotidiana.

En particular, el advenimiento de la tecnología de la informa-
ción y la comunicación (TIC) en la educación ha sido un factor 
tributario que no cesa de avanzar y sorprender. La comparación 
equivalente de las TIC con la llegada de la imprenta ya ha sido 
superada por aquellas.

Uno de los datos más relevantes queda expuesto en la ilimita-
da producción de estudios, investigaciones, registro de innova-
ciones y ensayos sobre TIC y educación, sin dejar de mencionar 
la proliferación inagotable de materiales y soportes didácticos. 
De algo se puede estar seguro, afirmación no tan recomendada 
en la educación, las TIC continúan su evolución y se incrementa 
su vínculo e interdependencia con los procesos del desarrollo 
cognitivo y capacidades intelectuales y la producción de conoci-
mientos en todas las edades.

Las TIC con suficientes motivos vienen siendo protagonistas 
del debate educativo en sus aspectos: pedagógicos, sociológicos, 
antropológicos, entre otros. No son un simple agregado a una 
práctica de enseñanza, aunque incluso, como ya se ha dicho, hay 
quienes las pretenden domesticar para conservar los modelos 
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educativos tradicionales. Estas en cambio van anticipando y sos-
teniendo nuevos escenarios.

El campo de estudio de las TIC está permeable a incorporar 
nuevos encuadres epistemológicos tanto por su especificidad 
como por su carácter interdisciplinario y transdisciplinario.

En su condición de artefactos culturales, las TIC ofrecen la 
mediación simbólica. En la cultura digital, la realidad –como 
sostienen algunos autores– se desmaterializa y vuelve a ser sim-
bólica, la interacción sujeto-objeto-mundo se entrama con nue-
vas significaciones. En este sentido, reconocer estas nuevas confi-
guraciones en las interacciones personales y su entorno deriva-
das del uso de las TIC es vertebral para abordar las intervenciones 
en educación.

Estas tecnologías imprimen significados y en cada recurso 
subyace una determinada construcción de sentido mediada por 
la interacción de los participantes. Las TIC son una convocatoria 
permanente a un nuevo modelo de diálogo a partir de las posi-
ciones que representan los sujetos, y no tanto de las funciones 
asignadas.

Desde diferentes latitudes, los aportes científicos en torno a 
estas tecnologías nos proponen una mirada en profundidad que 
atraviesa la raíz pedagógica, filosófica y política de la acción edu-
cativa. Hay un sentido de complejidad y de lo multidimensional 
en la cultura digital que supera lo instrumental y se adentra en 
las connotaciones más profundas de la vida personal y colectiva. 
Se ha vuelto obvio que las TIC no son solo tecnología y que la 
cultura digital disputa un espacio de debate muy consistente en 
el ámbito pedagógico. Así, la cultura digital se va consolidando 
como la variable de análisis y contextualización ineludible de 
los procesos de formación en las instituciones educativas. Reali-
dad mundial que ha quedado constatada en esta pandemia.

El gran desafío en curso que desde hace tiempo se moviliza en 
los ministerios, las universidades, los propios sectores públicos y 
privados con el interés de expandir las TIC en la educación sigue 
en atención a la formación del profesorado. Un dato no menor 
para los escenarios de cambio señala que el colectivo mayorita-
rio de los formadores del profesorado en todos sus niveles no ha 
sido formado originalmente con la mediación de los recursos 
tecnológicos que se disponen en los últimos veinte años. Las TIC 
fueron incorporadas a posteriori de su formación con dispares 
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consecuencias, y han llegado a ellas de manera adicional en su 
práctica. No obstante, las responsabilidades no pueden recaer en 
factores individuales, la atención en estos temas se debe concen-
trar en los diseños e implementación de las políticas públicas de 
nivel central sobre la formación y capacitación docente y que de-
ben asumir los sectores de la administración educativa respecti-
va. Las formas y los medios en que se presentan los procesos 
educativos dejan sus improntas y naturalizaciones inscriptas en 
las prácticas y su modificación y cambio, lo que a menudo impli-
ca un costo significativo. Más allá de los permanentes avances en 
las disposiciones e instrumentación de innovaciones de muchos 
de estos formadores, creemos que en la próxima década tendre-
mos mayores incidencias y potencialidades de la expansión de 
las TIC en los procesos de la educación formal.

La tecnología digital en la enseñanza está estrechamente vin-
culada a la comunicación; es coadyuvante del intercambio de sa-
beres y percepciones; ambas configuran la condición de sociabi-
lidad. Podemos atrevernos a sostener a su vez que el lazo social 
hoy esta mediado por la tecnología y que el vínculo con la ense-
ñanza profundiza esa relación, porque el acceso al conocimiento 
por parte de cualquier sujeto tiende –aunque no alcanza a gene-
ralizarse– a ser más igualitario. El acceso a la conectividad y los 
dispositivos, por lo pronto, no son universales.

El sistema de la Educación Superior presenta nuevas caracteri-
zaciones que repercuten en definitiva en cada acontecer de la 
vida cotidiana de esas instituciones, de sus profesores y de sus 
estudiantes. Está demostrado y relevado suficientemente cómo 
se ha modificado el sistema de formación superior por estas con-
figuraciones. Los procesos universitarios, sea por demanda o au-
torregulación, se han visto obligados a «repensarse», a revisar sus 
límites en los que se observa el afuera y el adentro en una fronte-
ra cada vez más difusa e interconectada.

En ese escenario, las tecnologías digitales fueron la puerta a la 
constatación del protagonismo de las otras mentes pensantes 
que operan sobre la realidad educativa. Las TIC no se han incor-
porado universalmente, aún quedan imperceptibles y percepti-
bles resistencias al reconocimiento tan simple del intercambio 
de saberes como al más complejo de la inteligencia cooperante.

A su vez no ha estado exento de las derivaciones propias de 
las tensiones originadas por la persistencia de las desigualdades 
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en el acceso, en la conectividad, en los saberes necesarios para 
abordar críticamente estas tecnologías, ya sea por situaciones de 
pobreza o de género, etarias, etc. Estas brechas se expresan signi-
ficativamente en el acceso al conocimiento y repercuten en dete-
rioro de las trayectorias educativas. Es aquí donde se visibiliza la 
importancia del desarrollo de políticas públicas que propicien la 
reducción de las brechas digitales materiales y simbólicas.

Este es uno de los motivos estructurales sostenedores del sen-
tido de complejidad y fenómeno multidimensional en el que se 
enmarca el estudio sobre tecnología digital en educación. Ha 
quedado superado definitivamente por evolución las prácticas 
de base memorística, unidireccionales, y por los perfiles de in-
cumbencias con carácter a priori. La vida cotidiana se ha com-
plejizado y las experiencias de aprendizaje resultan un perma-
nente entrecruzamiento de las mentes que se tensan entre las 
disposiciones personales y colectivas. Efectivamente, estas reali-
dades suponen diálogos con diversos lenguajes que potencian 
los modos de pensar y comunicar, atraviesan de manera contun-
dente la subjetividad de las personas y generan productos cultu-
rales y procederes que se incorporan a su existencia, muchos en 
forma de matrices cognitivas y perceptivas.

Este libro es parte de esas contribuciones sistemáticas y nece-
sarias al desarrollo de la vinculación de la cultura digital en la 
Educación Superior.

Para la lectura de estos siguientes interesantes capítulos se su-
giere abordarla en perspectiva de esas nuevas significaciones y 
manifestaciones simbólicas que los sujetos, tanto educadores/as 
como estudiantes ponen en evidencia. Las nuevas alfabetizacio-
nes, en el contexto del aprendizaje digital, implican considerar 
las TIC en su función estructurante como coadyuvantes de los 
procesos de pensamiento, incluso de socialización por el tipo y 
variedad de actividad que impulsa.

A partir de adentrarnos en cada uno de los capítulos, nos en-
contramos con una muy rica variedad de enfoques y experien-
cias en el marco del aprendizaje digital que refleja, una vez más, 
el incesante flujo de producciones académicas en el tema que 
nos ocupa.

En el primer capítulo se expone un interesante desarrollo so-
bre el uso del diario de aprendizaje como recurso didáctico, que 
se aleja de las propuestas tradicionales, porque recoge, registra 
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las experiencias de aprendizaje tanto dentro como fuera del aula 
y favorece la autonomía del estudiante. Promueve mayores nive-
les de expresión, intercambio, reflexión y evaluación sobre el co-
nocimiento que se trate. En el texto se incluye la descripción de 
una experiencia universitaria.

El capítulo 2 se dedica a un análisis sobre la inclusión de por-
tfolios virtuales en los procesos de enseñanza y sus potencialida-
des como herramientas de innovación en el aprendizaje. Tam-
bién se le reconoce como un instrumento efectivo de evaluación 
y autoevaluación que busca superar la simple memorización de 
contenidos. La experiencia universitaria narrada valora el enfo-
que de flexibilidad en los procesos de enseñanza- aprendizaje y 
destaca la mayor responsabilidad asumida por los estudiantes.

El tema del capítulo 3 se centra en las nuevas competencias 
del profesorado universitario frente al manejo de herramientas 
digitales. Un tema por demás requerido en estos tiempos. El 
concepto de alfabetización digital docente para el contexto uni-
versitario se desarrolla desde las perspectivas instrumental, éti-
ca-moral y emocional, y se posiciona como requisito indispensa-
ble en los procesos formativos de los docentes universitarios.

Las nuevas metodologías y recursos didácticos digitales en la 
formación del profesorado universitario es el tema central del ca-
pítulo 4. Asumir una innovación progresiva es tarea imprescindi-
ble y desafío en la Educación Superior. El texto describe inicial-
mente dos metodologías precisas, el ABP (aprendizaje basado en 
proyectos) y el modelo de aula invertida, para detenerse luego en 
un amplio repertorio de recursos TIC para la enseñanza.

En el capítulo 5 se nos convoca a repensar las metodologías 
que se implementan en las instancias de la formación universita-
ria desde la incorporación de la gamificación como recurso para 
la participación activa de los estudiantes. El texto presenta los 
beneficios de la introducción, a través de las TIC, de aspectos lú-
dicos como estrategia formativa en la universidad y de la contri-
bución de aprendizajes más significativos y cooperativos. Se cita 
la experiencia de gamificación en una asignatura de grado uni-
versitario.

Una lectura analítica a partir del escenario de emergencia de 
la COVID-19 y sus repercusiones en la universidad española se 
desarrolla en el capítulo 6. Este pasaje abrupto de la enseñanza 
presencial a la enseñanza virtual ha traído consecuencias expues-
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tas tanto en la brecha digital como social. El texto se centra en el 
análisis de artículos publicados sobre el tema sistematizando las 
notas del escenario vivido y las ideas centrales que plantean. Se 
dejan en evidencia las dificultades y carencias en la alfabetiza-
ción digital.

En el capítulo 7 se describe la minería de datos en el plano 
educativo, su concepto y su aplicabilidad. Se presenta como ins-
trumento eficaz tanto para interpretar la información que se ori-
gina dentro de las instituciones de enseñanza como para anali-
zar el comportamiento del alumnado y el rendimiento académi-
co. Este conocimiento del alumnado deriva en una posibilidad 
concreta de atender a la diversidad en el proceso de enseñanza.

Facebook e Instagram están presentes en este libro. El capítu-
lo 8 los presenta como escenarios de innovación docente a partir 
de un relevamiento de estudios sobre el tema. Una reflexión 
acerca del potencial y la necesidad de ampliar estos recursos se-
mióticos como entornos que favorecen el desarrollo de la alfabe-
tización multimodal.

El capítulo 9 concentra los resultados de una investigación a 
partir de una experiencia tecnológica en lengua de señas en la 
Educación Superior en Colombia: las TIC como elementos clave 
en la educación inclusiva y de calidad. En el capítulo se descri-
ben las herramientas digitales específicas y los modos en que se 
implementaron para el acceso de las personas sordas y su efecti-
vo proceso de formación como profesionales.

Al cierre, en el capítulo 10 se analizan la significación y deri-
vación de las interacciones de los estudiantes de Educación Su-
perior en los foros y el chat educativo. Se hace un planteamiento 
sobre el alcance de estos recursos, el papel del estudiante univer-
sitario como productor de texto, las matrices cognitivas que ex-
ponen y su utilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En 
esta línea, se intenta favorecer intervenciones proposicionales y 
argumentativas.

Al concluir estas lecturas que nos han planteado experiencias, 
conceptualizaciones, investigaciones y sobre todo nuevas mira-
das que colaboran en problematizar la cultura digital en la Edu-
cación Superior, sin duda, nuestros pensamientos e ideas en es-
tos temas habrán sido enriquecidos y otras fundamentaciones y 
valoraciones irán surgiendo.
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