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DRA. MARÍA  DE LOS ÁNGELES ORTÍZ  BARRIOS 

DRA. KAREN MORALES SOTO  

por circunstancias o situaciones que no pueden atenderse con los recursos comunes para resolver 

problemas.  Ahora bien, la crisis no es el problema, sino c·mo la interpretamos.  No es lo que  

tenemos de frente, sino detr§s  de la  frente.  No es lo que vemos, sino c·mo nuestra mente lo 

ve.  La palabra crisis en chino est§ compuesta de dos s²mbolos que significan ñoportunidadò y 

ñpeligroò (Col·n Hern§ndez, 2017). 

 La sabidur²a oriental nos invita a decidir la forma en que interpretaremos esa situaci·n que  

enfrentamos.  Podemos verla como una oportunidad de crecimiento, de dar rienda suelta a nuestra  

creatividad, de ver m§s all§ de lo que tenemos de frente (Col·n Hern§ndez, 2017).  Otros  

decidir§n ver el peligro de los obst§culos, los riesgos y las limitaciones.   

Emocionalmente, podemos sentir: depresi·n, tristeza, culpabilidad, irritabilidad, enojo,  

ansiedad, miedo, desesperaci·n e impulsividad. En el §rea cognitiva o mental podemos  

experimentar: confusi·n, desorientaci·n, dificultad para tomar decisiones, sue¶os y pesadillas  

recurrentes, pensamientos desordenados y falta de concentraci·n. 

Superamos los efectos de estas reacciones cuando: 

¶ Cuidamos de nosotros mismos. 

¶ Nos conectamos con el pr·jimo. 

¶ Escuchamos con empat²a. 

Queridos/as estudiantes:  

 Los grandes retos que vivimos exigen desarrollar 

nuestra creatividad a un m§ximo.  Una crisis est§ constituida 



Página 5 

SOFI 4985: INTERNADO  DE SEMINARIO  Y PRÁCTICA 

 

¶ Ayudamos a otros a estar seguros. 

¶ Somos amables, calmados y compasivos. 

¶ Llenamos las necesidades b§sicas de las personas. 

¶ Ayudamos a las personas a conectarse. 

¶ Proveemos informaci·n precisa. 

¶ Referimos a ayuda profesional. 

Realmente, ñtodo en esta vida es temporal, as² que, si las cosas van bien, disfr¼talas porque 

no durar§n para siempre.  Y si las cosas van mal, no te preocupes, no van a durar para siempre  

tampocoò.  Tenemos otro gran recurso en nuestra resiliencia, que es la capacidad de luchar para  

persistir firmes y constantes ante la adversidad.  Es una caracter²stica personal y una disposici·n que 

nos permite ser competentes, a¼n en condiciones altamente adversas.  Para poder ser resilientes  

debemos haber desarrollado una alta autoestima, eficacia y autonom²a. Tener destrezas cognitivas y 

sociales s·lidas, responder bien a otros, involucrarnos en un alto nivel de actividad, fijarnos metas y  

mantener expectativas altas. Poseer un claro sentido de prop·sito y sentirnos en control de nuestra 

vida.  

Como profesoras del curso nos sentimos complacidas del trabajo que ustedes han realizado y  

esperamos que la comunidad universitaria disfrute y lean los art²culos incluidos en la revista.  Les 

deseamos ®xito en su futuro profesional y personal.  Recuerden: ñEn la vida se gana o se aprende. 

Aunque ñperdamosò, siempre hay una lecci·n que aprender de esa experienciaò.  

     Cordialmente, 

 

      Mar²a de los Ć. Ortiz Barrios, Ed.D., Directora 

                  Karen Morales Soto, Ed. D.  
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ACREDITACIčN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE OFICINA 

 

 En abril de 2011, el Departamento de Sistemas de Oficina de la Universidad de Puerto Rico 

en Aguadilla, bajo la coordinaci·n de la Dra. Beatriz Guerrero Cab§n, obtuvo la acreditaci·n por 

parte de la Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP).  Esta agencia  

acreditadora estableci· varias condiciones en §reas a mejorar, las cuales fueron removidas en su  

totalidad con el Quality Assurance Report del 15 de septiembre de 2016. 

 Desde los inicios del proceso de acreditaci·n, el Departamento de Sistemas de Oficina 

(SOFI) en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla ha estado en un continuo mejoramiento.   

Los logros que se han obtenido a trav®s de la acreditaci·n son: 

¶ Creaci·n de la misi·n, visi·n y el c·digo de ®tica departamental 

¶ P§gina web externa del Departamento de Sistemas de Oficina 

¶ Reglamento interno 

¶ Revisi·n curricular: 132 cr®ditos / 122 cr®ditos 

¶ Junta asesora activa y participativa en los procesos: 

§ Sr. C®sar Santiago Lebr·n, empresario 

§ Sr. H®ctor Varela V®lez, empresario 

§ Prof. Marian Villafa¶e, educadora 

§ Sra. Idaliz Rodr²guez Traverso, egresada del Departamento de Sistemas de Oficina 

(empleada de empresa privada) 

§ Sra. Natasha Hern§ndez Cuevas, egresada del Departamento de Sistemas de 

Oficina (empleada de Universidad de Puerto Rico en Aguadilla)  
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§ Srta. Ambar Pardo Chaparro, estudiante del Departamento de Sistemas de Oficina 

¶ Asociaci·n de egresados del Departamento de Sistemas de Oficina 

¶ Aval¼o departamental sistem§tico 

¶ Creaci·n de logo y lema departamental: Innovaci·n, profesionalismo y liderazgo 

¶ Hemos adoptado una nueva cultura: 

§ Aval¼o continuo del aprendizaje estudiantil y del programa 

§ Identificaci·n de ñstakeholdersò 

§ Cambios menores y mayores en el programa 

§ Mejoramiento continuo de la facultad 

§ Evidencia y divulgaci·n de los resultados del aval¼o 

§ Mantener la acreditaci·n 

§ Todos somos un equipo 

Es importante destacar que el proceso de acreditaci·n se pudo llevar a cabo debido al trabajo en 

equipo compuesto por: 

¶ Coordinadora de acreditaci·n:  Dra. Beatriz Guerrero Cab§n 

¶ Coordinadora de aval¼o:  Dra. Vivian Orama L·pez 

¶ Directora del Departamento de Sistemas de Oficina:  Dra. Mar²a de los Ć. Ortiz Barrios  

¶ Facultad y personal administrativo del Departamento de Sistemas de Oficina 
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INTERNET Y REDES SOCIALES 

DRA. AIDA  OCASIO PÉREZ, CATEDRÁTICA  ASOCIADA 

El t®rmino red, proviene del lat²n ñreteò, y 

se utiliza para definir a una estructura que tiene un  

determinado patr·n. Existen diversos tipos de  

redes: inform§ticas, el®ctricas, sociales.  Las redes 

sociales se podr²an definir como estructuras en 

donde muchas personas mantienen diferentes tipos 

de relaciones amistosas, laborales, amorosas. Por 

lo tanto, hoy en d²a el t®rmino "red social " se  

llama as² a los diferentes sitios o p§ginas de  

Internet que ofrecen a las personas el registrarse y 

contactarse con infinidad de individuos a fin de 

compartir contenidos, interactuar y crear  

comunidades sobre intereses similares: trabajo, 

lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas,  

entre otros Royero (2007).  De acuerdo a lo que 

plantea Royero (2007) define las redes sociales 

como "el conjunto de personas, comunidades,  

entes u organizaciones que producen, reciben e 

intercambian bienes o servicios sociales para su 

sostenimiento en un esquema de desarrollo  

bienestar esperado. Dicho bienestar es mediatizado 

por los avances en el campo de la ciencia y la  

tecnolog²a producidos y ofrecidos en su valor  

social y mercantil a las personas o grupos de ellas, 

en un territorio y en unas condiciones  

econ·micas sociales determinadas. Estos  

intercambios se dan a nivel local regional,  

nacional, internacional y global". 

 

 

 

 

 

 

 Seg¼n Aceves (2007), uno de los grandes 

fen·menos que se han convertido en parte de la 

vida diaria est§ en las redes sociales existentes en 

la web. ñHoy en d²a es casi una actividad obligada 

subir fotos, agregar un nuevo contacto, compartir  

contenido en Twitter o ver novedades de nuestros 

amigos en Facebookò.  Asimismo, Marino (2012) 

sostiene: ñSi a¼n no ha escuchado qu® son 

ñSlideShareò y ñFotologò seguramente pronto lo 

har§, pues son dos de las cinco redes sociales m§s 

populares en el mundo, junto con los sitios de  

Microsoft, Twitter y Facebook, seg¼n comScoreò. 

La firma asegura en su reporte "Las 10 cosas que 

debe saber sobre las redes sociales" que Facebook 

es por mucho la red social m§s popular no s·lo en 

Puerto Rico, sino tambi®n en Am®rica Latina.   

Facebook es el l²der de las redes sociales  

sigui®ndole de cerca Windows Live Profile y  

Twitter en la tercera posici·n con usuarios  

conectados. Facebook es la ¼nica que ha  

mantenido un crecimiento constante. Windows  

Live muestra una p®rdida de usuarios y Twitter  
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creci· ligeramente (Marino, 2012).  Por otro lado,  

en un art²culo Aguilera (2011) determin· las  

ciudades de habla hispana con m§s usuarios  

adheridos a Facebook, a saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pa²s 
Poblaci·n del 

pa²s 

Poblaci·n 

total en Face-

Mayores de 

18 a¶os en 

% Que usa 

Facebook 

% De Usuarios ï 

Capital del pa²s 

Estados Unidos 313,232,044 155,122,920 140,731,840 49.5% 0.9% 

M®xico 113,724,226 24,179,360 18,334,100 21.3% 36.4% 

Brasil 203,429,773 18,069,000 16,022,740 8.9% 3.2% 

Canad§ 34,030,589 17,883,540 16,444,280 52.6% 3.3% 

Argentina 41,769,726 14,441,480 11,702,160 34.6% 54.1% 

Espa¶a 46,754,784 13,860,280 12,620,760 29.6% 47.4% 

Colombia 44,725,543 13,555,700 10,337,120 30.3% 49.5% 

Venezuela 27,635,743 8,570,500 6,829,740 31.0% 66.2% 

Chile 16,888,760 8,072,760 6,590,440 47.8% 66.8% 

Per¼ 29,248,943 5,617,600 4,306,680 19.2% 59.0% 

Ecuador 15,007,343 2,977,740 2,165,860 19.8% 32.5% 

Rep¼blica Dominicana 9,956,648 2,092,160 1,619,840 21.0% 80.0% 

Puerto Rico 3,989,133 1,459,000 1,288,380 36.6% 64.9% 

Guatemala 13,824,463 1,330,880 1,012,300 9.6% 85.7% 

Costa Rica 4,576,562 1,323,820 1,048,900 28.9% 50.9% 

Uruguay 3,308,535 1,240,340 978,340 37.5% 75.8% 

Bolivia 10,118,683 1,129,680 913,100 11.2% 26.3% 

El Salvador 6,071,774 921,960 700,820 15.2% 76.9% 

Honduras 8,143,564 866,840 674,820 10.6% 51.0% 

Panam§ 3,460,462 769,040 608,660 22.2% 86.2% 

Paraguay 6,459,058 620,280 524,940 9.6% 70.3% 

Jamaica 2,868,380 585,720 469,000 20.4% N/A 

Nicaragua 5,666,301 479,880 378,420 8.5% 66.3% 

Trinidad y Tobago 1,227,505 420,400 356,940 34.2% N/A 

Hait² 9,719,932 192,940 169,200 2.0% N/A 



Página 12 

INTERNET Y REDES SOCIALES 

COMUNICACIÓN  ESCRITA   

A T RAVÉS DE LAS REDES  SOCIALES 

 Seg¼n Torrego (2011), indica que los  

j·venes han modificado y ñcreado su propio  

lenguaje no solo para comunicarse sino tambi®n 

para distinguirse de otros grupos socialesò.  Es un 

hecho que los j·venes est§n marcando una nueva 

tendencia de  comunicaci·n escrita.  Asimismo,  

Caldevilla (2010) indica que el uso de las redes  

sociales mayoritariamente por personas j·venes 

est§ generando un nuevo lenguaje que, en su  

opini·n, relativizar§ el sistema actual de la  

redacci·n y fomentar§ un sistema de normas muy 

distinto al existente. Este lenguaje no solo lo  

emplear§n los j·venes, sino tambi®n aquellos que 

quieran pasarse por estos o quieran mimetizarse y, 

de esta manera, ejercer§ su influjo en muy amplios 

sectores de edad. De ah² la conveniencia de  

estudiar el lenguaje en las redes sociales (citado 

por Torrego, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 Por otro lado, Almansa, Fonseca y Castillo 

(2013) concluyen en su investigaci·n que los  

adolescentes para comunicarse en Facebook, han 

generado una serie de c·digos nuevos de escritura, 

que no tienen en cuenta la gram§tica y las reglas 

ortogr§ficas, sino que obedecen a otras condiciones 

como la velocidad de escritura y especialmente las 

est®ticas digitalesò.  A ra²z de las investigaciones 

antes mencionadas, se sugiere que en un futuro  

pueda retomarse, en el marco de otras  

investigaciones, unas l²neas pedag·gicas y    

did§cticas sobre como formar a los j·venes en el 

manejo del lenguaje en las redes sociales desde el 

sal·n de clases. Este tema es de gran inter®s y  

preocupaci·n de diferentes §reas, como lo son:  

padres, facultad, directivos y estudiantes. A  

continuaci·n, presento algunas recomendaciones 

para los estudiantes: 

1. Establecer claramente cu§les son sus  

actividades diarias.  

2. Dar prioridad a las actividades acad®micas  

respecto a las de entretenimiento. 

3. Establecer tiempos de acceso a las redes  

sociales y cumplir con ellos, para no  

interrumpir o no dar tiempo a las actividades 

acad®micas. 

4. Recomendar a los profesores establecer  

contacto con los estudiantes a trav®s de las  

redes sociales para actividades de tipo  

acad®mico. 



Página 13 

 

CONTINUACIÓN  

 

5. Hacer un buen uso de las redes sociales  

tomando en consideraci·n las condiciones  

legales del uso de ®stas. 

6. Informar a los alumnos que el uso excesivo de 

las redes sociales puede afectar su estado  

f²sico, emocional, social y cultural. 

7. Aclarar cu§les son las ventajas y desventajas 

del uso de las redes sociales para fines  

acad®micos. 

 

Recomendaciones para la facultad: 

1. Utilizar los portales sociales como herramienta 

para el proceso de ense¶anza y aprendizaje. 

2. Educar al estudiantado sobre las ventajas y  

desventajas en la utilizaci·n de dichos   

portales. 
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DR. NOEL CAMACHO , D. B. A. 

 Cuando se habla de inversiones,  

t²picamente, las personas tienden a pensar  

inmediatamente la inversi·n en el mercado burs§til 

tradicional. Hoy d²a podemos decir que los  

mercados financieros ya no son s·lo mercados de 

deuda o patrimonio. A finales del siglo pasado  

arrib· un nuevo participante a estos mercados y 

ahora el tema de inversi·n favorito lo es la  

inversi·n en cryptomonedas. Lo que comenz· en 

la d®cada de los 90 como un ñhobbyò hoy d²a  

representa una atractiva y, potencialmente,  

lucrativa alternativa de inversi·n de algunos  

inversionistas. En el caso de ese potencial de lucro, 

en enero de 2017 un Bitcoin cotizaba un valor de 

mil d·lares cada uno.  Para diciembre de ese  

mismo a¶o un Bitcoin lleg· a cotizar  

aproximadamente $20,000. Pocas inversiones en el 

mercado tienden a generar este tipo de  

rendimiento. Por supuesto que para cualquiera, 

este tipo de ganancia sonar²a atractivo. 

 Espec²ficamente, el Bitcoin naci· en 2009, 

como un protocolo inform§tico y una red persona a 

persona que buscaba ofrecer alternativas de pago al 

margen de las monedas corrientes (Capello, 2017). 

Estas monedas digitales pretender ser utilizadas  

como el d·lar, el euro, el yen u otra moneda ya que 

se utilizan exactamente para lo mismo,  adquirir  

bienes o servicios.  La gran diferencia es que no es  

 

 

 

 

 

 

una moneda f²sica, es una moneda digital de inter-

cambio. La registraci·n de esta moneda es muy 

tecnol·gica ya que es una base de datos  

encriptado donde se puede almacenar cualquier 

informaci·n (Capello, 2017).  Su valor reside en 

que cada dato registrado y protegido con un  

poderoso sistema criptogr§fico donde se marca con 

una huella digital ¼nica (Capello, 2017).  De esta 

manera lo hace irrepetible e inmutable, a pesar de 

que la moneda est§ desarrollada en m¼ltiples  

aplicaciones de muchas compa¶²as de mucho  

prestigio en todo el mundo (Brooks, 2017). Uno de 

los atractivos personales para muchos  

inversionistas sobre este tipo de inversi·n lo es la 

anonimidad que estas monedas digitales  

descentralizadas le proveen a ®stos (Reiff, 2017).  

Es decir, los inversionistas pueden capitalizar  

sobre esas inversiones sin que los sistemas  

contributivos de los pa²ses los detecten. El Bitcoin 

o la moneda virtual no est§ apoyada, regulada ni 

respaldada por ning¼n gobierno. Por tal raz·n, las 

transferencias por este medio son m§s dif²ciles de 
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rastrear y se convierten en un atractivo para las 

actividades ilegales (Brooks, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para principios de este a¶o, la industria de  

cryptomonedas representaba, para los mercados,  

aproximadamente 120 billones de d·lares,  

transacciones que resultan estar fuera del alcance 

del Departamento del Tesoro de los Estados  

Unidos. Sin embargo, tenemos que plantearnos si 

esta tendencia es sostenible. Muchos expertos de 

los mercados financieros se plantean la misma  

interrogante. El economista Mohamed El-Erian 

(2017), no proyecta que los Bitcoins atraigan la 

cantidad de inversi·n leg²tima para validar una 

cotizaci·n de $20,000 por cada Bitcoin. Esa  

cotizaci·n es basada en transacciones impl²citas de 

ese mercado. Personas prominentes como Bill  

Gates, Warren Buffet y Jamie Dimon tambi®n han 

expresado sus reservas en cuanto al auge de las 

cryptomonedas.  

 

 Seg¼n Kuepper (2016), las  

cryptomonedas, eventualmente, tendr§n su espacio 

formal en los mercados financieros, sin embargo 

en la actualidad no son seguras y resultan ser  

altamente especulativas. De acuerdo a Kuepper las 

ventajas de invertir en este tipo de moneda se  

basan en que resulta imposible falsificarlas, su 

transacci·n es acordada de manera instant§nea y 

utilizarlas no conlleva ninguna comisi·n monetaria 

adicional. En cuanto a sus desventajas, ®stas  

carecen de seguridad en el contexto de apoyarlas, 

no poseen escalas de valoraci·n y en la actualidad 

pocos comerciantes las aceptan como medio de 

intercambio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Como tema acad®mico, el estudio de  

cryptomonedas resulta uno nuevo y de poca  

trayectoria. Sin embargo su evoluci·n y  

crecimiento amerita incluir este tema en el estudio 

de las finanzas y de las inversiones. Dado la fase  
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AUGE DEL BITCOIN  Y LAS CRYPTOMONEDAS 

en que se encuentra, resulta necesario resaltar que 

son altamente especulativos y traen un alto nivel  

de incertidumbre. Pero al mismo tiempo presenta 

una oportunidad de alto rendimiento a aquellos  

dispuestos a asumir ese riesgo. Lo importante es  

reconocer que existen m¼ltiples razones para  

considerar las cryptomonedas como oportunidades 

de inversi·n.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias 

Kuepper, J. (2016). What advisors should know 

about cryptocurrencies. Investopedia 

Reiff, N. (2017). The rise of private  

cryptocurrencies. Investopedia.  

Brooks, D. (2017). Qui®nes han convertido el  

Bitcoin en una de las inversiones m§s  

 rentables de 2017.   

Capello, D. (2017). El problema del Bitcoin.   



 

Cuando te pregunten si sabes hacer un trabajo...  

di que s², e instr¼yete c·mo se hace.  

ñNO SE NACE CON EL CONOCIMIENTO.ò 

Ser§ una derrota si te das por vencido. 

áATR£VETE A APRENDER! 

Recuerda que t¼ eres m§s grande que  

todas las piedras en el camino.  

áHAZLO POR Tĉ! 
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Introducci·n 

 La globalizaci·n ha hecho que muchas  

empresas, instituciones y organizaciones cambien 

sus maneras de realizar sus procedimientos (David 

& David, 2017).  Este fen·meno se ha logrado  

gracias a la Internet, medio por el cual las personas 

se comunican, sin importar en el lugar geogr§fico 

donde se encuentren.  Del mismo modo, la  

educaci·n no ha sido la excepci·n a estos cambios, 

por lo que el docente se encuentra ante nuevos  

retos que le permite desarrollar otras competencias 

para afrentarse a esta nueva modalidad de  

aprendizaje. 

 

Las Tecnolog²as de Informaci·n y la         

Comunicaci·n (TIC)  

 Las Tecnolog²as de Informaci·n y la  

Comunicaci·n (TIC) se define como ñaquellos  

recursos, herramientas y programas que se utilizan 

para procesar, administrar y compartir la  

informaci·n mediante diversos soportes  

tecnol·gicos, tales como: computadoras, tel®fonos 

m·viles, televisores, reproductores port§tiles de  

audio y video o consolas de juegoò (Universidad 

Aut·noma de M®xico ï UNAM, 2013). Estas han 

sido el propulsor para que la educaci·n gire en otra 

direcci·n.  Los salones de clases en instituciones  

 

 

 

 

 

 

de la educaci·n superior, no solo se componen de  

una infraestructura tangible como pizarras, mesas y  

sillas. Hoy d²a, estas facilidades est§n compuestas 

de computadoras, tablets, proyectores digitales,  

pizarras electr·nicas interactivas, dispositivos  

digitales de respuestas instant§nea, entre otros  

equipos tecnol·gicos.  

 Asimismo, el contenido del curso, no solo 

se administra de forma presencial el docente, ni 

por libros o pel²culas, sino que se disponen  

plataformas educativas (Learning Management 

Systems ï LMS), as² como blogs, wikis, redes  

sociales, entre otros medios, que el docente utiliza 

para que sus estudiantes aprendan. Sin embargo, 

para que estas tecnolog²as sean de completo  

funcionamiento en el proceso ense¶anza  

aprendizaje, se requiere que el docente tenga  

conocimiento sobre dicha tecnolog²a, su uso y  

aplicaci·n para alcanzar los objetivos propuestos 

(ENLACES, 2010; UNESCO, 2008). 
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El docente a distancia  

 Rangel (2015), realiz· una investigaci·n 

donde identific· un conjunto de competencias que  

integran conocimientos, habilidades y actitudes 

que deben reunir los profesores para poder integrar 

las TIC en pr§ctica docente con el fin de definir el  

perfil del docente a distancia. Seg¼n la  

investigadora, este perfil est§ compuesto de 13 

competencias, las cuales est§n agrupadas en tres 

dimensiones: tecnol·gica, informacional y  

pedag·gica.  

 

 

 

 

 

 

 

Competencias tecnol·gicas  

 La dimensi·n de las competencias  

tecnol·gica se basa en los conocimientos b§sicos 

que debe tener el docente sobre el uso y  

funcionamiento de las TIC.  Seg¼n el estudio  

realizado por Urdaneta y Guanipa (2010), los  

docentes demuestran tener conocimiento y  

dominio del material del curso, as² como  

habilidades de comunicaci·n y pedag·gicas, pero 

deficiencias en capacidades para la interacci·n a 

trav®s de herramientas de comunicaci·n en l²nea.  

Del mismo modo, un foro estudiantil llevado a  

cabo en el octubre de 2015 en la Universidad de 

Puerto Rico en Aguadilla, reflej· que los  

estudiantes se sent²an ñsolosò en sus cursos cuando 

se ofrec²an de manera a distancia.  Ellos indicaron 

que la mayor²a de los profesores de estos cursos, 

no llevaban a cabo actividades de interacci·n y que 

solo se daba esta pr§ctica en las reuniones  

presenciales. 

 Por tal motivo, un profesor a distancia  

debe saber manejar la plataforma educativa que 

utilizar§ para agregar las actividades o recursos de 

sus cursos a distancia. Asimismo, los diferentes 

programas que utilizar§ para gestionar estos  

recursos, por ejemplo, PowerPoint, programas de 

gestionar de videos, uso de navegador, env²o de 

correos electr·nicos, instalaci·n de plug ins (como 

flash player, shockwave player), entre otras  

aplicaciones. Adem§s, deber§ conocer aspectos 

relacionados a la instalaci·n, seguridad y  

mantenimiento que requieren los equipos  

tecnol·gicos utilizados como medio para el  

proceso ense¶anza-aprendizaje.  

 

Competencias de informaci·n  

 La dimensi·n de las competencias  

informacional est§ basada en los conocimiento y 

habilidades que debe tener el docente para realizar 
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la b¼squeda, selecci·n, an§lisis y presentaci·n de 

los recursos en la Web. Debido a la gran cantidad 

de informaci·n que tiene la Internet, el profesor a  

distancia tiene el reto de desarrollar competencias 

que le permita ser bien selectivo al momento de 

utilizar un recurso para sus cursos.  

 Adem§s, el docente a distancia debe  

conocer sobre las leyes de derechos morales y  

patrimoniales de los recursos digitales en la Web.  

Del mismo modo, el alcance que tiene la doctrina 

del ñUso Justoò (Fair Use) para utilizar recursos 

sin consentimiento del autor con fines  

pedag·gicos.  Esto debido, a que muchas personas 

piensan que todo lo que est§ en la Internet es  

p¼blico, pero no es as². Por lo que, un profesor  

podr²a estar violando los derechos morales o  

patrimoniales de una persona si desconoce sobre 

este tema. 

 

Competencias pedag·gicas  

 La dimensi·n de las competencias  

pedag·gicas abarca pr§cticamente el nivel de  

conocimiento del docente sobre el impacto y las  

posibilidades de uso de las TIC en la educaci·n. 

Del mismo modo, la integraci·n de las TIC en el 

dise¶o instruccional.  Dicho de otra manera, es la 

utilidad de las TIC y su aplicaci·n, por parte del 

docente, como herramienta para gestionar  

aprendizaje en los estudiantes. Por ejemplo, en un 

curso a distancia, el docente debe incluir diversas 

tecnolog²as para enriquecer su curso. Al integrar 

variedad de tecnolog²as, podr§ impactar diferentes 

estilos de aprendizaje. Por ejemplo, un estudiante 

de la generaci·n X no necesariamente aprender§ de 

igual manera que uno de la generaci·n Y. El de la 

primera generaci·n podr²a aprender mejor leyendo 

un documento. Sin embargo, el otro estudiante  

podr²a aprender mejor observando un video o  

simplemente ejecutando una tarea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otra parte, el docente debe tomar en  

consideraci·n los est§ndares de accesibilidad de la  

informaci·n. Esto significa que, al momento de  

seleccionar los recursos y actividades para su curso 

virtual, estos deben ser acoplados a estudiantes que  

requieran alguna modificaci·n por discapacidad. 

Por ejemplo, una persona no vidente que est®  

tomando un curso a distancia puede acceder y  

trabajar en el mismo utilizando un programa de 
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lector de pantalla. El simple detalle de agregar una 

descripci·n a cada imagen que colocamos en el 

LMS, provee a estos estudiantes informaci·n sobre 

su contenido. Asimismo, el docente debe  

considerar al menos una opci·n alterna a las  

animaciones en flash, ya que muchos lectores de 

pantalla tienen problemas al leer o simplemente 

son incompatibles con los archivos de animaci·n 

(Garc²a & S§nchez, 2007). 

 

Conclusi·n  

 La globalizaci·n y la demanda de estudios 

a modalidad a distancia a creado cambios y retos 

para el docente.  Las TIC son esenciales en el  

proceso de ense¶anza y aprendizaje en la  

educaci·n a distancia, pues son el medio principal 

por el cual los estudiantes aprenden y se  

comunican en esta modalidad. El perfil del docente 

de educaci·n a distancia debe desarrollar una  

variedad de competencias enfocadas en programas 

y equipos tecnol·gicos. Estas se pueden agrupar en 

destrezas tecnol·gicas, enfocadas en el uso y  

manejo de los equipos programas; de informaci·n, 

orientadas en asuntos de b¼squeda y selecci·n  

adecuada de recursos; y pedag·gicas, dirigidas en 

la aplicaci·n adecuada de las TIC en el dise¶o  

instruccional del curso.  
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 La creatividad dej· de ser una habilidad  

distintiva en algunos individuos. Esto significa que 

cada uno de los seres humanos somos capaces de 

activar esa facultad de crear, tal como lo define la 

Real Academia Espa¶ola (2017).  En otras  

palabras, todos somos creativos, (Orama L·pez 

(2013); What is Creativity? The Importance of 

Creativity in Life (s.f.); Cherry (2017); Isaza 

(2016).  Orama L·pez (2013) menciona como el 

proceso creativo se origina en el cerebro.  Adem§s 

indica que, cada individuo tiene la capacidad de la 

plasticidad, la cual es una caracter²stica innata en 

el cerebro.  Esto quiere decir, seg¼n el autor, que 

nuestro cerebro es moldeable a partir de las  

expriencias y cada una de ellas contribuir§ a que 

seamos entes creativos e innovadores.  Por otro 

lado, Cherry (2017) menciona en su art²culo que la 

creatividad contiene dos componentes:  
 

Originalidad ï una idea nueva que no  

est® sujeta a algo ya existente.  

Funcionalidad ï que esa idea tenga  

una utilidad.  
 

 Asimismo, la neur·loga Alice Flaherty en 

What is Creativity?  The Importance of Creativity 

in Life (s.f.), concuerda con Cherry en que una 

idea creativa es aquella que es nueva y ¼til, la cual 

puede aplicarse a cualquier  campo, como lo son:   

 

 

 

 

 

 

los negocios, las matem§ticas, la programaci·n, la 

m¼sica o el dibujo.  Por lo tanto, la creatividad 

nace y se desarrolla a trav®s de nosotros, por lo 

que se deber§ cultivar constantemente durante  

nuestras vidas, ya sea en el hogar, en la escuela o 

en el trabajo.   

 En cuanto al §mbito laboral, el escrito La 

creatividad es lo que impulsa la humanidad 

(2015), asevera que existen dos manera de lograr la  

creatividad en las empresas.  La primera,  

demostrar liderazgo, lo cual implica estimular a los 

empleados en todas las posiciones a contribuir con 

ideas.  Segundo, crear un ambiente laboral diverso.  

De este modo, la variedad en la resoluci·n de  

problemas desde diferentes perspectivas e ideas 

proveer§ un ambiente de innovaci·n y creatividad, 

seg¼n McKinsey, citado en La creatividad es lo 

que impulsa la humanidad (2015). 

 Tambi®n, se espera que todos los  

profesionales posean la habilidad de la creatividad,  

tal como lo menciona el art²culo What is  
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Creativity? The Importance of Creativity in Life 

(s.f.).  Este afirma que las empresas m§s  

importantes y con mayor crecimiento en el mundo, 

utilizan la regla del 20 por ciento.  Esta determina 

que los empleados utilizr§n esa cantidad de su 

tiempo en el trabajo explorando nuevas ideas y el 

pensamiento creativo.  As² pues, para las  

organizaciones, es vital la creatividad y la  

innovaci·n como principales prioridades  

estrat®gicas, asegura este escrito.  A continuaci·n 

algunos estudios mencionados:  
 

§ Una encuesta de NESTA Everyday  

Innovation, reflej· que la creatividad es una 

parte integral del trabajo moderno.  

§ Una nueva investigaci·n de Adobe que  

encuest· a profesionales con educaci·n  

universitaria, demostr· que los pensamientos 

creativos deber²an tener una precedencia  

muy elevada en la ense¶anza del curr²culo.  
 

 Un estudio de los Estados Unidos,  

Creativity and Education: Why it Matters,  

demostr· que para tener ®xito en cualquier  

carrera debes ser creativo. Tambi®n enfatiza que 

la creatividad es una habilidad aprendida y no 

solo un rasgo de personalidad. 

 En resumen, cada persona tiene la  

capacidad para desarrollar ideas nuevas  

durante toda su vida.  El profesional no puede 

conformarse con su gesti·n diaria dentro de su 

§mbito laboral.  Las compa¶²as necesitan  

individuos que aporten al crecimiento y la  

estabilidad de la empresa. 

 Con respecto a c·mo se puede sacar el 

mejor provecho a la creatividad en nuestro §rea 

de trabajo, la literatura nos menciona una  

variedad de recomendaciones.  Entre ellas se  

encuentran las siguientes:  
 

1. El psic·logo cl²nico, Ariel Orama L·pez,  

menciona algunas herramientas que ayudar§n  

a estimular el pensamiento creativo en el §rea  

laboral (2013, p§gs. 94-95):    

 

 

 

 

 

 

a. Ideas creativas por doquier ï crear 

un espacio en la empresa donde se  

coloquen ideas de forma an·nima.   

Puede que la soluci·n a un problema se 

encuentre en el cerebro del compa¶ero 

que comparte su oficina. 

b. Hallazgos inesperados ï realice  

b¼squedas constantes en la Internet, 

libros y revistas acerca de las  
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innovaciones en su §rea de empleo.  

Se sorprender§ de lo que puede estar  

ocurriendo en ese instante en otra  

parte del mundo o en su propio pa²s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Reinvente productos ï busque  

nuevos uso a objetos comunes de la 

oficina. 

d. A + B + C+... ï establezca binomios 

o trinomios entre variables  

relacionadas a su trabajo.  Observar a 

otros colegas de disciplinas hermanas 

desde su campo del saber. Esto es, 

crear una nueva perspectiva, un nuevo 

proyecto que materialice su idea. 

e. La petici·n de los valientes ï  

dialogar con su jefe o llegar a un  

consenso con su equipo de trabajo 

para establecer un fondo modesto  

para ideas noveles.  Esto podr§  

 

reforzar o incentivar distintas ideas 

elaboradas por su empleados. 

f. Apertura, solo por hoy ï dedique  

varios d²as para ñapertura totalò a 

ideas.   

g. Positivo hasta la muerte ï repensar y 

  elaborar distintas razones por las  

  cuales una idea puede funcionar, en 

  vez de hacer lo contrario.  Convertirse 

  en un promotor de ideas nuevas y no 

  del conformismo y la resistencia al 

  cambio.  
 

h. Isaza (2016) indica otras opciones en la que se 

puede estimular la creatividad y la  

innovaci·n:  
 

a. Prop·ngase nuevas metas y desaf²os 

ï esto le ayudar§ estar siempre en  

funci·n de algo. 

b. Sienta gusto por lo que hace y  

practique un hobbie ï de esta manera 

mantendr§ el equilibrio y podr§  

combatir el estr®s. 

c. Anote todo aquello que encuentre 

interesante ï escriba aquellas ideas 

que le vengan a la mente, por observar 

algo o por que surgi· de una  

conversaci·n o comentario de alguien. 


