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Introducción

Este libro es resultado de la investigación La práctica docente auto-
rreflexiva, como factor estratégico, de evaluación de la formación con-
tinua del docente, del área de matemáticas de la Escuela Preparatoria 
de la Universidad Autónoma del Estado de México, aprobado por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y el ex-
tinto Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), y fi-
nanciado por la Universidad Autónoma del Estado de México.

El propósito de la investigación se centró en el proceso de for-
mación continua de los docentes, porque el conocimiento adqui-
rido en cursos y talleres de actualización no estaba impactando en 
los aprendizajes de los estudiantes. Se realizó un diagnóstico sobre 
la formación continua que adquirían los docentes, encontrando 
dos aspectos relevantes: una rica veta de conocimiento adquirido a 
través de cursos y talleres esencialmente teóricos, que recibían en-
tre cada semestre; y debilidad, en la aplicación del conocimiento 
adquirido en la formación continua, al no verse reflejado en el 
mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje. Encontramos que 
existía una desconexión entre formación y práctica docente.

Una vez diagnosticado el problema. Nos dimos a la tarea de 
revisar el estado del conocimiento sobre formación continua y 
práctica docente, encontramos que la tendencia era considerar-
las como dos momentos del desempeño docente, que, si bien 
mantenía relación entre ambas, esta relación era de tipo lineal 
sin ningún momento de retroalimentación que contribuyera a 
su vinculación: ¿qué significaba esto? Que la lógica era: se actua-

Introducción
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liza, luego se aplica y de nueva cuenta se actualiza. Ambos mo-
mentos tenían una lógica distinta. La actualización era general y 
colectiva, a los cursos y talleres acudían docentes de distintas 
áreas del conocimiento y de distintos niveles educativos; por 
ejemplo, un cursos sobre evaluación mediante rúbricas, se ad-
quiría la lógica de cómo hacer una rúbrica, se adquiría el conoci-
miento teórico; la aplicación, era una tarea personal de cada do-
cente que había asistido al curso, era el momento en que ponía 
en juego su conocimiento y sus habilidades, no siempre se logra-
ban los resultados esperados, por el esfuerzo personal, para me-
jorar el aprendizaje de los estudiantes.

Los docentes estaban actualizados en materia de enseñanza y 
aprendizaje, era necesario articular esos dominios de la actuali-
zación con el desempeño áulico. A partir de esto, planteamos 
como objetivo de investigación: Innovar el proceso de forma-
ción continua docente a partir de la práctica docente autorre-
flexiva como factor estratégico de evaluación de la actividad for-
mativa de los docentes del área de matemáticas de la Escuela 
Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Nuestro interés fue articular, formación continua y práctica 
docente a través de la autorreflexión docente realizada en comu-
nidades de aprendizaje, recurriendo al método de investigación- 
acción. El punto de partida fue centrarnos en la práctica de la re-
lación enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de intervenir para 
mejorar, cambiar, innovar o transformar el desempeño del do-
cente y el desempeño de los estudiantes para el logro de los 
aprendizajes. El planteamiento básico fue formar en la práctica 
de los aprendizajes, a través de la articulación entre saber y expe-
riencia en el desarrollo de la investigación-acción, para la expre-
sión de las capacidades y habilidades teóricas, metodológicas, y 
técnicas de docentes y estudiantes conjugadas en el aula para lo-
grar los aprendizajes; y así, reducir el fracaso escolar.

En ese marco elaboramos, el modelo abeja para la investigación- 
intervención-innovación de la formación docente continua, ba-
sada en la práctica autorreflexiva en comunidades de aprendiza-
je. Aplicamos el método de la investigación-acción, que incluyó 
cuatro fases:

1. Formación reflexiva: la introspección basada en protocolos 
para la reflexión de manera colectiva sobre el conocimiento y 
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experiencia que cada uno de los integrantes para socializar 
con todo el colectivo.

2. Investigación compartida: la integración de los estudiantes para 
la retroalimentación de la investigación de los docentes, con la 
finalidad de conocer el estado de la relación enseñanza- 
aprendizaje. Así, explorar en el mundo de los aportes teóri-
cos, de métodos y técnicas del campo de la educación y del 
campo del conocimiento disciplinario para comprender dón-
de se ubica la experiencia docente.

3. Innovación de la comunidad: las formas de innovar son infini-
tas a partir del conocimiento, creatividad e inventiva del co-
lectivo de los docentes y de los estudiantes.

4. Valoración conjunta: los logros y productos obtenidos resulta-
do de los esfuerzos, disposiciones y acciones realizadas en la 
interacción cotidiana entre pares de docentes y pares de estu-
diantes.

Estábamos en la tercera fase del desarrollo de la investigación, 
cuando se presentó el cierre de las clases presenciales, debido a 
la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Esto nos 
obligó a repensar el modelo abeja para trasladarlo a la educación 
virtual. Se mantuvo la intencionalidad de investigación de colo-
car como eje de articulación la autorreflexión entre la formación 
y la práctica docente en la conformación de comunidades de 
aprendizaje. Introdujimos seis cambios importantes:

a) Ampliamos los alcances de la investigación a todos las áreas 
de conocimiento de la Escuela Preparatoria, ya no solamente 
a la de matemáticas, incluimos a todas las asignaturas del Cu-
rrículum del Bachillerato Universitario (CBU).

b) Ampliamos el horizonte conceptual de comunidades de apren-
dizaje a ecologías de aprendizaje.

c) La intervención e innovación de los aprendizajes se impulsa-
ron a través del diseño de modelos instruccionales basados 
en ecologías del aprendizaje.

d) Profundizamos en la aplicación de tecnologías del aprendiza-
je y conocimiento duras y blandas.

e) Recuperamos la tendencia de la educación para el desarrollo 
sostenible en el acercamiento a problemas reales que requie-
ren solución en u proceso de aprendizaje.
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f) Impulsamos la creación del Banco Institucional de Innova-
ción Educativa.

De esta forma, nos propusimos una meta más ambiciosa, 
transitar en los Planteles de la Escuela Preparatoria del Nivel Me-
dio Superior de la Universidad Autónoma del Estado de México, 
a la práctica educativa en comunidades de aprendizaje a través 
del modelo de ecologías de aprendizaje. Lo esperado es impactar 
favorablemente en la relación enseñanza-aprendizaje en el con-
texto de la educación expandida y de las atmósferas ubicuas. El 
objetivo central se planteó hacia implementar ecologías de 
aprendizaje, como ecosistemas conformados por múltiples con-
textos de conocimiento y aprendizaje, con recursos de tecnolo-
gías duras y blandas, en la generación del aprendizaje trialógico, 
a partir de fomentar y potenciar las habilidades cognitivas, valo-
rativas, afectivas y de eticidad considerando problemáticas que 
atiende la educación para el desarrollo sostenible.

a) Se estableció como método de trabajo para el desarrollo de 
las ecologías del aprendizaje, una formulación de formación 
sobre la práctica.

b) Se seleccionaron cinco tipos de ecologías de aprendizaje para 
diseñar y aplicar: ecología del aprendizaje basada en proble-
mas, ecología del aprendizaje basada en investigación, eco-
logía del aprendizaje basada en estudios de caso, ecología  
del aprendizaje basada en diálogo deliberativo y ecología del 
aprendizaje basada en retos.

c) Se diseñaron para cada ecología de aprendizaje cuatro canvas1 
que incluían la parte conceptual y la parte práctica:
• Canva del concepto de ecología de aprendizaje
• Canva de guía para elaborar la ecología de aprendizaje
• Canva de ejemplo para elaborar la ecología de aprendizaje
• Canva para la elaboración de la propuesta de intervención

d) Cada canva incluía siete apartados de diseño instruccional:
1. Problema
2. Competencias
3. Metodología y tareas
4. Evidencias de desempeño

1. Por motivo de edición, las canvas se presentan sin el diseño de tabla, se conser-
van los puntos que integra el modelo de gestión de canvas.
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5. Herramientas TAC y TIC
6. Producto final
7. Evaluación

e) Se impartió un taller a diferentes profesores de diferentes 
asignaturas del CBU.

f) Se realizó, por cada participante, el diseño instruccional de su 
asignatura mediante el modelo de canva.

g) Se realizó un video explicativo por cada participante del dise-
ño instruccional de la canva propuesta.

El conjunto de trabajos que se realizaron y aplicaron en su 
práctica de enseñanza-aprendizaje, por parte de los docentes de 
la Escuela Preparatoria, forman parte de este libro. Es un libro 
colectivo con una lógica de investigación-acción, basada en eco-
logías de aprendizaje. Está conformado por aportaciones del 
equipo de investigación del proyecto y por los docentes de las 
asignaturas desarrolladas para este caso.

El libro está dividido en siete apartados, conformados por di-
versos capítulos. Cada uno de los apartados tiene un propósito 
que se relaciona con todo el conjunto de la obra. En este senti-
do, es un libro fruto de una investigación orgánica de ecologías 
del aprendizaje:

1. En el primer apartado se abordan los fundamentos concep-
tuales de las ecologías de aprendizaje.

2. En el segundo apartado se presentan los diseños instrucciona-
les de las ecologías de aprendizaje basadas en problemas a 
partir de su base conceptual.

3. En el tercer apartado se presentan los diseños instruccionales 
de las ecologías de aprendizaje basadas en investigación a 
partir de su base conceptual.

4. En el cuarto apartado se presentan los diseños instruccionales 
de las ecologías de aprendizaje basadas en retos a partir de su 
base conceptual.

5. En el quinto apartado se presentan los diseños instrucciona-
les de las ecologías de aprendizaje basadas en métodos de 
caso a partir de su base conceptual.

6. En el sexto apartado se presentan los diseños instruccionales 
de las ecologías de aprendizaje basadas en el diálogo delibe-
rativo a partir de su base conceptual.
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7. En el séptimo apartado se presenta un balance de todo lo rea-
lizado de forma teórica y práctica en torno de las ecologías de 
aprendizaje.

Con todo este contenido, el lector encontrará una obra inte-
gral con participación directa de los actores de la enseñan-
za-aprendizaje, que aportan un modelo alternativo de educación 
virtual, y, que puede ser aplicado en los ambientes de aprendiza-
je presenciales y mixtos. El objetivo inicial de la investigación de 
articular formación con práctica docente se logra, con la renova-
ción de la enseñanza-aprendizaje que se retroalimenta del desa-
rrollo de las tecnologías duras y blandas, de los aportes de la 
educación para el desarrollo sostenible y de los adelantos en ma-
teria de investigación educativa. Es una propuesta que se aplicó 
para dar respuesta a los retos de la educación virtual en tiempos 
de la pandemia por la COVID-19, y que puede ser continuada en 
tiempos de la educación pos-COVID-19.
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za-aprendizaje de una forma tradicional es necesario tomar en 
cuenta los desafíos que tendrá el programa Modelo Abeja Digital 
para su expansión en el contexto de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEMex).

En esta sección del capítulo se abordarán dos desafíos: la bre-
cha digital y el diseño curricular.

2.1. La brecha digital

Uno de los grandes desafíos es la brecha digital. El término brecha 
digital fue acuñado por el Departamento de Comercio de Estados 
Unidos, en los años noventa, para referirse a la desigualdad en el 
acceso a las TIC. Años después se ampliaría para incluir múltiples 
aspectos de la apropiación de las tecnologías, incluyendo las ca-
pacidades digitales de las personas, los valores que se asocian a su 
uso y los factores políticos y económicos que inciden en su distri-
bución, entre otros (citado en Lloyd, 2020, p. 115).

Molina (2020) identifica tres brechas digitales:

• 1ª. brecha: atañe a la falta de acceso a las herramientas bási-
cas para poder utilizar la Internet y acceder a un curso virtual. 
Desde la provisión de servicio y el contar con una computa-
dora hasta la velocidad de la conexión. Esta brecha es relevan-
te para las y los dicentes que vive en comunidades que no 
cuentan con buena conectividad y los que aun teniendo bue-
na conectividad no cuentan con los recursos económicos para 
pagar el servicio de la Internet o comprar los dispositivos 
electrónicos para su quehacer educativo.

• 2ª. brecha: se refiere a que no basta con el uso satisfactorio de 
internet, y contar con las capacidades necesarias, una vez ga-
rantizado el acceso, así como asegurar los contenidos. Es ne-
cesario tomar en cuenta cómo se da la experiencia de virtuali-
zación. esta se realiza en el hogar, interactuando con otros y 
otras, en algunos casos, teniendo que hacerse cargo de traba-
jos de cuidado de familiares y tareas cotidianas en el hogar y, 
además, donde hay otros y otras demandantes de las compu-
tadoras. Algunos de estos problemas han sido mencionados 
por los dicentes en la evaluación que se recoge en el libro. 
Aquí es necesario saber si se cuentan con los recursos para 
hacer que la experiencia de la educación virtual sea satisfacto-
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ria y permita un aprendizaje significativo en los términos de 
lo que se pretende en el modelo abeja digital.

• 3ª. brecha: remite al proceso de apropiación individual y, en 
qué medida, la utilización de un entorno virtual permite me-
jorar sus condiciones de vida y sus oportunidades de desarro-
llo individual y social. Se trata del efecto multiplicador que se 
postula en las ecologías del aprendizaje.

Para Molina (2020), tanto la brecha socioeconómica como la 
brecha digital no solo se dan en las y los dicentes, sino también 
en los docentes. Desde la práctica docente, esta ha sido afectada 
por las condiciones actuales, el paso de una educación presencial 
a una virtual ha sido en una primera instancia de improvisación.

En términos generales, se puede decir que la brecha digital 
tiene que ver, como dice Molina (2020), con el acceso de los in-
sumos como contar con la red de la Internet, computadora ade-
cuada para trabajo en línea, las condiciones familiares para lle-
var a cabo clases virtuales y al proceso de apropiación individual 
y la mejora de las condiciones de vida individual y social en el 
entorno virtual. En el caso de México, como siempre y desafortu-
nadamente, los que menos tienen padecen más.

2.2. Diseño curricular

Otro de los desafíos se refiere al currículum. A partir del análisis 
del Coll (2013), la ecología del aprendizaje necesita de una pros-
pectiva que sitúe los contenidos del aprendizaje ligados a los 
aprendizajes de los múltiples contextos y diversos agentes educa-
tivos, tanto de los estudiantes como de los docentes, así como a 
las necesidades del contexto para la resolución de problemas so-
ciales.

Para Coll (2013), el currículo escolar es:

Es la concreción de un proyecto social y cultural formulado en tér-
minos de intenciones educativas (finalidades, objetivos, conteni-
dos, competencias) y de medios para conseguirlas (actividades de 
enseñanza y aprendizaje y de evaluación, metodologías), es absolu-
tamente imprescindible proceder a una revisión en profundidad de 
los currículos vigentes a la luz de estas nuevas prácticas sociocultu-
rales propias de la sociedad de la información.
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Por ello, es ineludible una evaluación del actual currículo del 
Nivel Medio Superior de la UAEMex, que, si bien incluye temas 
actuales y el uso de las TIC, fue diseñado para una educación, en 
el fondo, tradicional, prescriptiva y presencial. Se sabe que el di-
seño curricular es un proceso complejo, con varias etapas. Sin 
embargo, es preciso puntualizar algunas ideas que permitan la 
expansión del modelo abeja digital.

Retomando a Coll (2013), se puede tomar en cuenta lo si-
guiente:

• Conviene redefinir la responsabilidad de la institución educa-
tiva. Se hace necesario esclarecer el papel de la Universidad en 
la formación de la comunidad de la que forma parte, con la 
intención de dar lugar a otras instancias, incluyendo la fami-
lia, organizaciones sociales, redes virtuales, entre otras, del 
papel que tienen en el entramado de la formación educativa.

• Si la perspectiva es el aprendizaje a lo largo de la vida, con 
contenidos situados y trabajo colaborativo, se hace pertinente 
la reconsideración de los aprendizajes básicos. Una carga ex-
cesiva de información en las unidades de aprendizaje no sig-
nifica mayor calidad en la educación. Para lograr la vincula-
ción del aprendizaje de los dicentes de fuentes externas con lo 
que se pretende en las diferentes unidades de aprendizaje a 
través del trabajo colaborativo, será necesario enfatizar los 
contenidos transversales que apoyan el aprender a aprender y 
cambiar las formas tradicionales de evaluación.

• Para atender a la diversidad de los dicentes y mejorar su des-
empeño académico, se pueden ofrecer unidades de aprendi-
zaje acorde a los intereses y líneas futuras de formación profe-
sional que permitan trayectorias personales. Se puede decir 
que hay contenidos (no básicos) que no son congruentes con 
el perfil y rama del conocimiento a la que se dirige para su 
formación futura, que, además, significan un cuello de bote-
lla para la culminación de sus estudios de Nivel Medio Supe-
rior (NMS), que se expresa en la reprobación y en última ins-
tancia en la deserción.
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3. A manera de reflexión
El trabajo realizado por la comunidad de práctica del modelo 
abeja, en su experiencia presencial y a distancia, muestra que co-
adyuva con la sostenibilidad que se evidencia en la inclusión, la 
ética del cuidado de otros, conocimiento situado, entre otros.

Sin embargo, es necesario prever que para obtener un mayor 
impacto en la comunidad en su implementación encontrará de-
safíos. Dos de ellos son la brecha digital y el cambio en el currí-
culum del NMS.

Se puede decir que, si no se atiende la brecha digital los cam-
bios en la pedagogía y en la didáctica de la clase, podrían ser no 
viables para parte de la comunidad estudiantil. En este caso se 
seguiría con un modelo de reproducción del sistema que ha fa-
vorecido a quienes cuentan con mayores recursos e infraestruc-
tura, lo cual acrecentará las desigualdades educativas.

Por otra parte, si bien el acceso a los recursos en línea es de 
las 24 horas Al día, es necesario que los procesos pedagógicos en 
educación a distancia sigan la regulación de horarios. El trabajar 
en tiempos escolares más amplios genera una carga cada vez ma-
yor de trabajo que afecta tanto a docentes como a dicentes, ya 
que se invaden los tiempos de la vida privada y familiar. Esto 
puede generar estados afectivos poco propicios para el aprendi-
zaje.

Conocer la situación de la brecha digital y darle alternativas 
de solución para asegurar el acceso de los dicentes y docentes a 
los recursos necesarios para llevar a cabo el plan curricular per-
mitirá aprovechar al máximo los recursos y oportunidades para 
garantizar las prácticas educacionales y sociales que permiten la 
ubicuidad del aprendizaje y acceder a una educación del si-
glo xxi, con los cambios pedagógicos y didácticos necesarios 
para llevar a cabo la propuesta desde la ecología del aprendizaje 
del modelo abeja digital.

Respecto al cambio del currículum, el escenario de la pande-
mia se ha convertido en la crisis, el punto de inflexión, que da la 
oportunidad para preguntarse qué educación a distancia o mix-
tas podemos y aspiramos a tener con los recursos existentes en la 
UAEMex y qué cambios necesitamos. Esto requeriría del estable-
cimiento de nuevos compromisos y responsabilidades por parte 
de los actores inmersos en el proceso educativo acorde a la situa-



26718. Postulados, resultados, oportunidades y desafíos de la aplicación de ecologías...

ción actual. Entre otras, la capacitación de los docentes con la 
intención clara de cambiar los modelos tradicionales, que se rea-
liza con cierta comodidad por ser un proceso de enseñanza 
aprendizaje que ya no requiere del esfuerzo del cambio, a una 
visión innovadora desde el modelo de investigación-acción de la 
ecología del aprendizaje, que requiere de nuevos diseños ins-
truccionales, la flexibilidad en las practicas educativas, la inser-
ción de otros actores en la formación e información del estu-
diantado.
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