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Resumen: En tiempos de COVID, el curso de posgrado Civilización Industrial, Medioambiente y Cultura Material 
Sustentable, del Instituto Superior de Diseño, apelaron la educación a distancia con aspectos sociales-cognitivos y 
espaciales-temporales específicos de la situación que permitió a los diseñadores la superación profesional en esta 
etapa. Experiencia de interacción, colaboración y participación en un contexto de aprendizaje colectivo bilingüe 
con un nivel de satisfacción positivo.
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Introducción
Para el diseñador, al culminar los estudios universitarios 
y obtener un título de pregrado, es imprescindible conti-
nuar la formación a través de la educación de posgrado 
y así mantenerse en una educación permanente para su 
desarrollo profesional a lo largo de la vida. Esta forma 
de educación se fundamenta en la interrelación de la 
investigación y el aprendizaje colaborativo, atendiendo 
las demandas de capacitación que el presente reclama. 
Promueve la multi, inter y transdisciplinariedad, así como 
la colaboración interinstitucional de carácter regional, na-
cional e internacional. Las actividades de posgrado pueden 
realizarse en diferentes modalidades: a tiempo completo o 
tiempo parcial y con diferentes grados de comparecencia: 
de forma presencial, semipresencial y a distancia.
En el contexto de la actual crisis sanitaria mundial, se han 
acelerado los procesos de transformación en las institu-
ciones de educación superior y ampliado los escenarios 
de formación en entornos más flexibles para los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. Amén de las transformaciones 
que ya imponen las condiciones sociales, económicas y 
ambientales actuales. Lo anterior, fomenta una educación 
más centrada en un estudiante motivado a la búsqueda y 
a la construcción del conocimiento, en sintonía con sus 
ritmos de aprendizajes y sus necesidades. De manera 
que, la relación espacio y temporalidad adquieren otra 
connotación en la formación profesional y produce una 
transformación radical de los escenarios de educación 
convencionales (García Aretio, 2017; Luna-Romero, Vega 
Jaramillo, & Luna Romero, 2019).
La educación a distancia evoluciona de modelos semi-
presenciales tradicionales a nuevas dinámicas virtuales. 
Como modalidad, se inició por correspondencia combi-
nando la modalidad presencial con la semipresencial. 
En lo sucesivo, transitó de la transformación de los 
procedimientos y procesos de los cursos existentes, 
a nuevos modelos pedagógicos y tecnológicos con la 
irrupción de las tecnologías interactivas. Luego, con el 
constante desarrollo las Tecnologías de la Información 

y la Comunicaciones (TIC), los modelos semipresencia-
les de educación a distancia se virtualizan en variantes 
multimodales, surgiendo así la educación en línea. Ha-
cia nuestros días, se constata una internacionalización 
de la educación a distancia, conocida como educación 
transfronteriza a través de nodos localizados fuera de los 
países de origen y otras formas de servicios educativos 
(Rama & Cevallos Vallejo, 2015). 
En América Latina y el Caribe, la educación superior a 
distancia es ampliamente demandada, lo mismo sucede 
en Europa. En países como España, en el mes de Junio 
(del presente año), los programas en línea volvieron a ser 
los preferidos por los usuarios. El 54% de las búsquedas 
estaban relacionadas con cursos educación a distancia, 
apenas cuatro puntos menos que en mayo del mismo 
período. No obstante a la disminución, se encadenan 
tres meses consecutivos acaparando más de la mitad de 
las búsquedas. La educación en línea se muestra como la 
más popular y sobresale por encima de las preferencias 
de los usuarios con respecto a la modalidad presencial y 
semipresencial con un 22 %. Por detrás quedan la semi-
presencial (17%) y la presencial (7%) con 17 % y 7 %, 
respectivamente (García Aretio, Ruiz Corbella, Quintanal 
Díaz, García Blanco, & García Pérez, 2009). 
Esta situación del contexto, convierte al profesor en 
un orientador y un facilitador del proceso formativo 
de los estudiantes en la era digital. Su labor adquiere 
relevancia frente a la adecuación de los contenidos y de 
las estrategias en contextos virtuales. Tema que ha sido 
objeto de análisis en diferentes estudios sobre el rol del 
profesor como generador de experiencias en la búsqueda 
de información y en la construcción del conocimiento en 
contextos de colaboración, con la incorporación de las 
TIC (Blanco & Amigo, 2016; Delgado Fernández & Solano 
González, 2013; Ñáñez-Rodríguez, Solano-Guerrero, & 
Bernal-Castillo, 2019). 
La internet, el correo electrónico y las computadoras 
personales son las tecnologías gestoras de información 
con mayor frecuencia de uso en la actualidad. Son cono-
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cidos los entornos de trabajo como el Office 365, Zoho, 
Google apps for education, y Edmodo; los recursos para 
la comunicación, el debate y la colaboración con Blogger, 
WordPress, Google Hangouts, Marqueed, Stormboard, 
entre otros; las herramientas para compartir archivos 
como Dropbox y Google Drive; Los recursos para organi-
zar el trabajo Hightrack y Workflowy. Y las plataformas 
a distancia LMS (Learning Management System) como 
Moodle y Sakai (Quintero Barrizonte, 2020; Sarango-
Lapo, Ramírez Montoya, & Mena, 2015).
Esta diversificación de recursos tecnológicos y el acce-
so a la información coloca a las TIC en el cambio del 
paradigma que caracteriza a la era digital, devenido en 
una renovación tecnológica acelerada y constante. En la 
educación, propicia el acceso y transmisión de datos e 
información; transforma los espacios en los que se im-
parte el proceso de enseñanza-aprendizaje y el estudiante 
asume un rol más activo y dinámico. La interacción con el 
profesor mejora, así como los procedimientos y métodos 
con que se imparten las clases. 
La educación a distancia, reivindica el derecho de la 
persona a recibir una educación adecuada al mundo en 
el que vivimos. Los estudiantes exigen conocimientos 
y habilidades, necesarios para aprender a aprender 
y ser más competentes en los nuevos escenarios de 
aprendizaje. La formación y el aprendizaje autónomo 
se convierten en aspectos esenciales de la educación a 
distancia, si se tiene en cuenta que el desarrollo de la 
autonomía, es cuando una persona es “capaz de pensar 
por sí misma y con sentido crítico, teniendo en cuenta 
muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como 
en el intelectual”(Kamii & López, 1982). 
En el contexto cubano, la educación a distancia se abre 
paso en la formación y el aprendizaje autónomo de sus 
ciudadanos con el apoyo de una informatización social 
que ha permitido el empleo de las TIC en la vida cotidia-
na. Se sustenta en una política de informatización de la 
sociedad cubana, el respaldo del lineamiento 108 de la 
política económica y social del Partido y la Revolución 
para el período 2016-2021(PCC, 2017) y el desarrollo 
estratégico del sector de las telecomunicaciones a través 
del plan nacional de desarrollo económico y social hasta 
el 2030 (PCC, 2012). 
En un esfuerzo por aumentar la eficacia y eficiencia en 
todos los procesos se introdujo la tecnología 4G mejo-
rando los canales de comunicación, se implementan 
sistemas de productos y servicios para dispositivos mó-
viles y aumenta el acceso de la sociedad a espacios de 
intercambio y debate ciudadano con las redes sociales. A 
decir de Puig Meneses (2020), con la informatización de 
la sociedad cubana se produce un impacto significativo 
en la seguridad nacional, el desarrollo socioeconómico 
del país y en la elevación de la calidad de vida de los 
ciudadanos cubanos. 
Condicionantes para el aprendizaje autónomo en la edu-
cación a distancia, que requiere de formas creativas en la 
concreción del currículo, en su diseño y en el desarrollo 
del proceso de enseñanza-aprendizaje acordes al con-
texto nacional e internacional. Tal es el caso de la crisis 
sanitaria mundial actual originada por el coronavirus 
SARS-CoV2, que ha impuesto un estado de confinamiento 

a la sociedad, por tanto, a estudiantes y profesores de 
la educación superior, incluyendo las relativas a la en-
señanza del diseño. En este escenario, la necesidad de 
una educación continua y de calidad con el empleo de 
las TIC es una solución para la formación de posgrado 
tradicional en la modalidad de educación a distancia.
El presente trabajo tiene como objetivo, mostrar los 
resultados de la experiencia de educación a distancia 
en la formación de postgrado del Instituto Superior de 
Diseño de la Universidad de La Habana, en condiciones 
de aislamiento social durante el curso 2019-2020.

Desarrollo
El presente curso estuvo compuesto por diseñadores (41 
%), ingenieros (29 %), especialistas (18 %) y licenciados 
(12 %). De ellos, el 70 % hablantes nativos de español y 
el 30 % hablantes nativos de portugués. 
Los presupuestos teóricos del curso se sustentaron en el 
trabajo desarrollado por la profesora consultante Uriarte 
Fernández, gestora y coordinadora de los contenidos del 
curso, quien plantea un conjunto de perfiles insostenibles 
que fueron el hilo conductor del curso, en cuanto a la 
caracterización de los problemas en su origen histórico y 
en su magnitud actual; en el análisis de las posibles solu-
ciones y en los conceptos de una cultura material diferente.
En el desarrollo del aula virtual y los foros de discusión 
fue pertinente el empleo de las redes sociales como 
un recurso didáctico que permite el intercambio y el 
aprendizaje colaborativo entre estudiantes y profeso-
res (Chiecher, 2020; Gómez-Hurtado, García Prieto, & 
Delgado-García, 2018). 
Con el diagnóstico inicial de los perfiles y competen-
cias digitales de los estudiantes, se llegó al consenso 
de desarrollar el aula virtual y los foros de discusión en 
la plataforma WhatsApp. Además de estar disponible 
para todos los participantes del curso, es una aplicación 
gratuita, disponible para diferentes sistemas operativos, 
amigable en su uso y con diferentes servicios como la 
mensajería instantánea, en tiempo real y la posibilidad 
de intercambio de contenidos multimedia. 
Los encuentros en el aula virtual se sucedieron con una 
frecuencia semanal. Esto propició un espacio de reflexión 
colectiva acerca de las temáticas tratadas y de oportuni-
dad de interacción en tiempo real. Los profesores trasmi-
tieron conocimientos, compartieron recursos educativos 
y aclararon dudas. Los alumnos expusieron sus ideas, 
dudas e intercambiaron sus experiencias personales para 
ilustrar la comprensión de lo aprendido.
Aunque la modalidad de educación a distancia fue 
propicio para el intercambio y el aprendizaje autónomo 
de los participantes, fue preciso replantear la manera en 
que se produce el proceso de enseñanza-aprendizaje para 
mantener la interacción de forma sincrónica y asincró-
nica. A tal efecto, la interacción profesor – estudiante, 
estudiante-estudiante y profesor-profesor constituyeron 
uno de los factores más importante en el aula virtual. 
Otro factor importante fue la planificación de un calenda-
rio académico organizado y consensuado que mantenía 
informado a los participantes con los encuentros sincró-
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nicos, los foros debates, las entregas de tareas docentes 
y del trabajo final. 
Como estrategia de evaluación se emplearon los debates, 
los ensayos y los trabajos colaborativos bajo el principio 
de individualización de la enseñanza.
El aula virtual, como recurso tecnológico, facilitó el desa-
rrollo de los recursos de evaluación formativa, integrados 
al aprendizaje en línea, con importantes beneficios para 
los estudiantes y el éxito del proceso de enseñanza-
aprendizaje en este tipo de modalidad. La evaluación 
formativa se realizó al inicio con un diagnóstico, durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y al final. La emisión 
de juicios de los estudiantes a respuestas y comentarios 
durante la participación, también constituyeron compo-
nentes de la evaluación (Aguiar Pérez & Velázquez Ávila, 
2018; Cifuentes-Medina, 2019; García, Gil-Mediavilla, 
Álvarez, & Casares, 2020).
En los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, la 
actividad conjunta profesor- estudiante en relación con 
los procesos y mecanismos de ayuda educativa también 
influyen en la valoración de la calidad del entorno 
virtual y de los recursos didácticos y tecnológicos em-
pleados (Aguiar Pérez & Velázquez Ávila, 2018). Como 
vía para valorar los resultados, se aplicó una encuesta 
a los participantes para determinar su satisfacción con 
el curso. Tomando como referencia el cuadro lógico de 
IADOV. El cuestionario se caracterizó por preguntas ce-
rradas y una escala de satisfacción (Clara satisfacción=1, 
Más satisfecho que insatisfecho=2, No definida=3, Más 
insatisfecho que satisfecho=4, Clara insatisfacción=5, 
Contradictoria=6).

Interacción, colaboración y participación 
en un contexto de aprendizaje
En un contexto de aprendizaje, es importante la partici-
pación del profesor. Es el facilitador de las estrategias; 
quien guía y media en el proceso propiciando la parti-
cipación como característica fundamental del proceso. 
Con el empleo de las TIC fue posible la generación de 
materiales y recursos educativos digitales, a corto plazo, 
lo que permitió transitar a un paradigma en la educación 
de aprendizaje más interactivo, colaborativo y participa-
tivo (Luna-Romero et al., 2019; Riccetti & Gómez, 2019). 
En la orientación de las tareas docentes, fueron emplea-
das diferentes estrategias para entornos virtuales, sistema-
tizadas por Delgado Fernández y Solano González (2009). 
Se aplicó una estrategia centrada en la individualización 
de la enseñanza que permitió el trabajo individual con 
lecturas de textos y el análisis de temas expuestos en 
una cuartilla que luego fueron puestos a discusión en el 
grupo. Esta dinámica se concretó en una estrategia cen-
trada en el trabajo colaborativo con la elaboración de una 
compilación de las reflexiones suscitadas en cada tema 
que fueron articulados para generar un discurso común.
Fueron aprovechadas las ventajas que ofrece la modali-
dad de educación a distancia, sobresaliendo la autonomía 
de los estudiantes y la comunicación con la combinación 
de diferentes medios. Como parte de la estrategia, se 
establecieron las condiciones de instrucción, de pla-

nificación y de orientación en correspondencia con las 
características y límites de los diferentes contextos, así 
como el empleo de estrategias de aprendizaje, tal y como 
señalan algunos estudios (Luna-Romero et al., 2019; 
Serrano Cordero & Condor Bermeo, 2018). 
La planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje 
en la modalidad a distancia, constituyó un reto para to-
dos los involucrados, con desafíos que también han sido 
motivo de atención en otros estudios (Riccetti & Gómez, 
2019). Requirió que la estrategia estuviera acorde a los re-
cursos didácticos y tecnológicos disponibles, adecuadas 
al grupo y al contexto de crisis sanitaria del momento, 
que permitieran alcanzar los objetivos de la formación. 
Se desarrollaron competencias epistemológicas sobre la 
problemática ambiental contemporánea y diferentes es-
trategias para la construcción de conocimientos de forma 
colaborativa, tal y como señalan otros estudios (Riccetti 
& Gómez, 2019). Los temas abordados se orientaron hacia 
la caracterización de la civilización industrial, en sus for-
talezas y debilidades; el crecimiento de la población y su 
repercusión en el medio ambiente y en una cultura mate-
rial sostenible; el exceso actual de artificialidad expresada 
en el crecimiento urbano y en la sociedad de consumo, y 
en los deshechos; el uso desmedido e insostenible de la 
energía, las perspectivas actuales y alternativas desde una 
cultura material diferente; la contaminación actual, sus 
modos y variaciones; el Ecocidio actual y el pensamiento 
de una relación diferente hombre-naturaleza (Fernández 
Uriarte & Valdivia Mesa, 2020). 

Análisis de la experiencia de trabajo
En el análisis de la experiencia de trabajo se tuvieron en 
cuenta los aspectos social-cognitivo y espacial-temporal 
(Riccetti & Gómez, 2019). Desde el punto de vista didác-
tico, la conectividad fue significativa en el desarrollo de 
las clases donde se realizaron las acciones de enseñanza 
por la condición de la no presencialidad de profesores y 
estudiantes. Fue necesario contextualizar el momento de 
encuentro sobre las diferencias de uso horario entre los 
participantes, situados en Cuba y en Angola respectiva-
mente. También, propiciar una comunicación bilingüe 
(español-portugués) que redujera las barreras culturales 
y de la comunicación. De esta manera, fue posible la 
producción de un conocimiento que relacionaba, en la 
interacción, la teoría con la experiencia empírica indi-
vidual y colectiva. Esto propició la presencia cognitiva 
con el desarrollo de competencias epistemológicas ma-
nifiestas en las reflexiones sobre las realidades de cada 
contexto y el cuestionamiento de cómo mejorarlas desde 
la práctica profesional.
 Los profesores intervinieron como moderados en las in-
tervenciones. En la medida que se fue suscitando el curso, 
se evidenciaron cambios cognitivos en el empleo de un 
discurso articulado a los temas abordados y coherentes 
al momento de discusión, con preguntas y respuestas 
que mostraban una mayor comprensión. 
La presencia social, relacionada a la proyección indi-
vidual en una comunidad virtual de aprendizaje, fue 
decisiva durante el curso. Estudiantes y profesores 
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mantuvieron un ambiente de presencia virtual en cada 
encuentro, manteniendo la ética, el respeto al derecho 
de autor y la crítica oportuna. También la manifestación 
de emociones y de empatía, entre otras, fueron decisivas 
en el proceso (Riccetti & Gómez, 2019.
En términos espaciales, el entorno virtual permitió la 
interacción entre personas hablantes nativos de dos len-
guas diferentes: español y portugués. Aunque ambas son 
lenguas romances y comparten similitudes gramaticales, 
la comprensión razonable en la comunicación puede ser 
compleja e influir negativamente en las motivaciones 
del grupo. Los profesores, hablantes nativos de español, 
pudieron palear esta situación con una preparación 
previa en gramática básica y vocabulario de portugués. 
Lo que permitió desarrollar un proceso de enseñanza-
aprendizaje coherente a los propósitos de la modalidad de 
educación a distancia. Las diferencias sociales, culturales 
y etarias implicaron una atención constante de los pro-
fesores y las particularidades individuales y colectivas, 
que enriquecieron el espacio de intercambio virtual.
Sobre la temporalidad, se estableció una interacción 
simulada-asíncrona y real-síncrona con el empleo de las 
TIC (Kutugata Estrada, 2016; Serrano Cordero & Condor 
Bermeo, 2018). Bajo condiciones de confinamiento físico 
y social para el 100 % de los participantes, se acordó un 
momento de encuentro semanal de forma sincrónica, 
amén de las diferencias de usos horarios. El 53 % en An-
gola y el resto en Cuba con seis horas de diferencia entre 
regiones. Se estableció un diálogo abierto vía WhatsApp 
que redujo el riesgo de prorrogar en el tiempo las activi-
dades colectivas que se planificaron. Momento propicio 
para establecer relaciones interpersonales y mantener la 
motivación durante el aprendizaje. 
También se generó un espacio de participación por libre 
decisión entre encuentros, con preguntas y discusiones 
de interés. Esta asincronía, ofreció flexibilidad en las 
interacciones en correspondencia a los tiempos indivi-
duales para compartir, realizar las lecturas de textos y 
las reflexiones.
 Al finalizar el curso, se realizó una compilación de la 
experiencia en el libro digital: Memorias. Civilización in-
dustrial, Medio ambiente y Cultura material sustentable. 
Año 2020. Texto muy bien aceptado por los estudiantes y 
que ya figura como parte de la bibliografía del postgrado. 
El índice de satisfacción con un valor de 0,91 indica que 
los alumnos quedaron satisfecho con el curso. Los estu-
diantes valoraron como buena la experiencia del curso 
en la modalidad a distancia, con horarios acordes a las 
necesidades individuales y colectivas, así como la moti-
vación que se mantuvo a lo largo del curso. y expresaron 
el deseo de participar en otros similares.

Conclusiones
1. La educación a distancia se distingue por el empleo 
de las TIC en diferentes plataformas para garantizar la 
formación y la internacionalización de la enseñanza en 
un ambiente virtual. Lo que hizo posible la continuidad 
de la enseñanza de posgrado en el Instituto Superior de 
Diseño de la Universidad de La Habana en una situación 

de confinamiento social condicionado por el coronavirus 
SARS-CoV2. 
2. La conectividad y la falta de experiencia en la educa-
ción a distancia fueron dificultades que afrontaron tanto 
profesores como estudiantes, sin embargo, fue positivo 
para todos y una solución innovadora que motiva a los 
profesores a la autopreparación en temas de educación a 
distancia que les provea de competencias para enfrentar 
los retos que impone la educación a distancia.
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Abstract: In times of COVID, the postgraduate course Industrial 

Civilization, Environment and Sustainable Material Culture, of the 

Instituto Superior de Diseño, appealed to distance education with 

specific social-cognitive and spatial-temporal aspects of the situation 

that allowed the designers the professional improvement at this stage. 

Experience of interaction, collaboration and participation in a bilin-

gual collective learning context with a positive level of satisfaction.

Keywords: e-learning - postgraduate - COVID-19 - coronavirus - en-

vironment - ICT's. 

Resumo: Em tempos de COVID, o curso de pós-graduação em Civili-

zação Industrial, Meio Ambiente e Cultura Material Sustentável, do 

Instituto Superior de Diseño, apelou para a educação à distância com 

aspectos sócio-cognitivos e espaço-temporais específicos da situação 

que permitiram aos projetistas o aperfeiçoamento profissional nesta 

fase. Experiência de interação, colaboração e participação em um 

contexto de aprendizado coletivo bilíngüe com um nível positivo de 

satisfação.

Palavras chave: educação à distância - pós-graduação - COVID-19 - 

coronavírus - meio ambiente - TIC's.
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Resumen: Debido a que existe poca o nula información del sector gastronómico en la ciudad de Babahoyo para 
visitas de turistas locales y extranjeros, se tuvo la necesidad de diseñar una guía gastronómica como proyecto de 
aula, con la finalidad de dar a conocer la variedad de comidas y los diferentes lugares que puede visitar el turista, 
esta revista digital permite crear un recurso útil para los lectores babahoyenses que buscan cualquier tipo de infor-
mación sobre gastronomía local; y de esta forma crear una cultura gastronómica más fuerte que impulse el desarrollo 
económico de la localidad. 
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