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Prólogo

Luz Adriana Osorio Gómez*

Las tecnologías de la información y de la comunicación (tic) ofrecen impor-
tantes oportunidades frente a los retos que la educación superior de hoy debe 
abordar, tales como: flexibilidad, pertinencia, adaptabilidad, orientación a compe-
tencias más que a contenidos, cobertura y costos, entre otros. Una de las tenden-
cias en educación superior que ha crecido en demanda durante la última década 
es el aprendizaje en modalidad blended (híbrida o combinada). Algunos estudios 
han demostrado su efectividad por encima de las ofertas 100 % en línea o 100 % 
presenciales, sin embargo, dicha efectividad está asociada de manera directa a la 
forma como se configuran, por un lado, las condiciones institucionales que pro-
mueven la transformación organizacional y el cambio cultural que conllevan a 
la innovación educativa (apoyada con tic) y, por otro lado, a la manera en que se 
configura “la mezcla” de los ambientes híbridos de aprendizaje; esto se traduce 
en un reto de diseño para aprovechar eficazmente las posibilidades que ofrece la 
combinación de modelos pedagógicos, medios y recursos; actores y roles; tiem-
pos, espacios, entornos y experiencias de aprendizaje.

En Direccionamiento estratégico de la modalidad híbrida en educación supe-
rior, Álvaro Hernán Galvis nos ofrece un conjunto de elementos conceptuales, 
metodológicos y buenas prácticas, que se constituyen en herramientas que pue-
den guiar a las instituciones educativas, unidades académicas, programas, profe-
sores y estudiantes en la toma de decisiones con respecto a los ambientes híbridos 
de aprendizaje (aha) y a la modalidad blended learning. Estos elementos ayudan 

* Directora del Centro de Innovación en Tecnología y Educación, Conecta-te, Facultad de Edu-
cación, Universidad de los Andes, Bogotá.
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en la configuración institucional y de los ambientes de aprendizaje, al aumentar 
las posibilidades de efectividad y los resultados sostenibles en el tiempo.

El libro está estructurado en dos secciones, cada una de gran profundidad 
y riqueza. La primera, desarrollada en los cinco capítulos iniciales, ofrece una 
ruta clara para responder a la pregunta: ¿cómo crear condiciones apropiadas 
para que el uso de ambientes híbridos de aprendizaje, y que son la base de la 
modalidad blended learning (b-learning), prospere en organizaciones que se in-
teresan por crear y ofrecer programas y cursos que hacen uso de entornos flexi-
bles de aprendizaje, apoyados en tecnologías digitales? 

La respuesta a este interrogante inicia en el capítulo 1 con un aporte del libro 
a la conceptualización amplia en torno a los aha. Reconocer que “la mezcla” va 
más allá de combinar espacios y tiempos presenciales y virtuales ofrece elemen-
tos que dejan ver la complejidad y los retos que debe asumir una institución 
al momento de diseñar este tipo de ambientes, en el contexto de programas y 
cursos en modalidad blended learning. Algunos elementos que plantea el au-
tor para el abordaje de las dimensiones que implica el diseño de los ambientes 
híbridos son: espacios y tiempos para el ambiente de aprendizaje; pedagogía y 
ejes de control para organizar actividades de aprendizaje; medios para llegar 
al conocimiento y experiencias y entornos de aprendizaje. Por una parte, estas 
dimensiones, abordadas de manera innovadora, profunda y desde enfoques so-
cio-constructivistas, ofrecen grandes oportunidades para el diseño de ambien-
tes de aprendizaje contextualizados, flexibles y significativos. Por otra parte, 
tan importante como reconocer tales dimensiones (pues pueden apalancar la 
innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje) está el analizar lo que 
implica llevar el tema al ámbito institucional. En este sentido, el capítulo 1 tam-
bién ofrece una noción de madurez institucional frente a la modalidad blended 
learning y un conjunto de dimensiones para determinar su nivel de desarrollo. 
La ubicación conceptual del término es fundamental, de allí depende como se 
le considere al momento de reconocerlo, diseñarlo y evaluarlo.

Asumir el diseño de aha y abrir las posibilidades hacia la modalidad blen-
ded requieren un esfuerzo relevante en diferentes niveles, si lo que se quiere 
es que predomine la calidad. Por ello, se tiene que asumir como un proceso de 
transformación institucional que implique la gestión del cambio cultural que 
subyace. 
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En los cuatro capítulos siguientes el autor, guiado por la gran pregunta orien-
tadora planteada, ofrece un recorrido por el pensamiento estratégico y los mo-
delos educativo, operativo y económico que determinan las condiciones para 
el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de los aha. Esta línea logra 
combinar elementos conceptuales, preguntas orientadoras y guías para la toma 
de decisiones a diferentes niveles. Desde tal perspectiva, la estructura de estos 
capítulos está magistralmente diseñada para provocar el inevitable ejercicio de 
hacerlos prácticos. El iniciar con una guía analítica y la invitación a resolverla 
en los contextos particulares de los lectores es un desarrollo que incluye su pro-
pia didáctica. 

Pensar de manera estratégica implica situar el sentido de la innovación en 
alineación con la misión y visión institucional. El diseño de la nueva oferta no 
puede estar ajeno a la promesa de valor institucional, por el contrario, la debe 
apoyar y potenciar. El capítulo 2, “Pensamiento estratégico para aha”, ofrece 
elementos que permiten alinear el propósito y los esfuerzos que haría una ins-
titución al diseñar programas en modalidad blended. En este apartado, el autor 
desarrolla una amplia guía en la que considera: los orígenes de la iniciativa (ra-
zones para avanzar hacia la modalidad blended), los elementos de contexto que 
inciden en su definición (posibilidades y limitaciones institucionales frente a lo 
que implica dicha modalidad) y la manera de focalizar la acción (nichos, grupos 
de interés). 

Dado que uno de los principales retos de la modalidad blended es el diseño 
de ambientes híbridos de aprendizaje, resulta interesante contar con los ele-
mentos que ofrece el capítulo 3, “Modelo educativo para aha”. Allí, se abordan 
los instrumentos que hacen posible la experiencia de aprendizaje y se demarca 
la ruta desde lo curricular y didáctico hasta las evidencias que dan cuenta de 
los niveles de logro de los participantes. Este capítulo desarrolla aspectos curri-
culares, pedagógicos y didácticos como mezcla de entornos, modos de interac-
ción, recursos y tiempos de aprendizaje, caminos para llegar al conocimiento, 
organización y desarrollo de contenidos, evaluación e información de analíticas 
como fundamento para tomar decisiones. 

Una vez delimitados el carácter estratégico y el modelo educativo, es necesa-
rio avanzar hacia la definición de los aspectos operativos que permitan poner en 
marcha el modelo educativo. El capítulo 4, “Modelo operativo para aha”, presenta 
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la cadena de procesos que agregan valor, así como aquellos procesos de soporte 
asociados. En este apartado se ilustra cómo el operar el programa implica to-
mar decisiones con respecto a: normatividad, definición de equipos de trabajo, 
estrategias para la gestión del conocimiento y gestión de recursos y materiales. 
Adicionalmente, se incluyen los elementos que determinan la gestión de los es-
tudiantes. De esta manera, se cuenta con un mapa de ruta completo y cohe-
rente frente a lo que implica la implementación de los ambientes híbridos de 
aprendizaje en el marco de los programas en modalidad blended.

La primera sección del libro finaliza con un componente determinante para 
el estudio de la viabilidad y sostenibilidad de este tipo de programas. El capítulo 
5, “Modelo económico para aha”, aborda los costos asociados al desarrollo de 
materiales, a la oferta de cursos y a la administración de los programas. Incluye, 
además, elementos para el cálculo de costos internos y externos en las fases de 
creación y ejecución de los programas. 

Una vez se ha avanzado en los componentes que intervienen en la creación 
de las condiciones apropiadas para el uso de ambientes híbridos de aprendizaje 
como base para la modalidad blended learning, resulta muy útil el análisis de 
casos de buenas prácticas en educación superior en el contexto iberoamericano. 
La sección 2, “Seis buenas prácticas en e-learning o b-learning en educación su-
perior”, presenta la sistematización de seis casos desde las dimensiones peda-
gógica, tecnológica y organizacional. El autor tuvo oportunidad de interactuar 
de primera mano con actores que han incidido en las experiencias de innova-
ción educativa con tic en sus instituciones. Esto le permitió una aproximación 
desde una estructura uniforme: contexto institucional, lo esencial del caso, las 
dimensiones educativa, tecnológica y organizacional, con detalle de qué se hace, 
cómo se hace y cuáles son los factores clave de éxito. Cada caso, en particular, y el 
conjunto de casos ofrecen estrategias, decisiones, condiciones y configuraciones 
que enriquecen de manera sustancial las comprensiones del lector.

Este conjunto de elementos presentados en sus once capítulos, de forma 
articulada y coherente, es el resultado de muchos años de investigación, desa-
rrollo y construcción de conocimiento del autor en torno a los ambientes hí-
bridos de aprendizaje. Este es un aporte relevante en la tarea de guiar procesos 
de innovación educativa con apoyo de tic, que respondan a los retos que debe 
enfrentar la educación superior.
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Resumen

Este apartado busca responder a la pregunta ¿cómo crear condiciones apro-
piadas para que el uso de ambientes híbridos de aprendizaje —a los que se 
denominará como aha— y que son la base de la modalidad blended learning 
(b-learning), prospere en organizaciones que se interesan por explorar formas 
flexibles, apoyadas en tecnologías, para crear y ofrecer programas y cursos? La 
revisión de la literatura muestra que este problema de cambio organizacional 
exige alinear la estrategia institucional con la de los programas en aha y cuidar 
que, al interior de estos, también haya alineación entre el pensamiento estra-
tégico que los orienta y las decisiones tácticas que se tomen en lo educativo, 
operacional y económico. Esta sección trata dichos asuntos.

Conceptos fundamentales

En este capítulo partimos por clarificar de qué se habla cuando se hace referen-
cia a programas en ambientes híbridos de aprendizaje (aha), a los cuales tam-
bién se les llama ambientes mixtos o ambientes combinados de aprendizaje, sin 
que sean conceptos equivalentes; en inglés aparecen denominaciones relacio-
nadas (hybrid, mixed, blended), que suelen ser la base para lo que, en general, se 
denomina como b-learning (blended learning). Tanto la revisión de la literatura 
como de los casos de éxito llevó a identificar que el b-learning es multidimen-
sional, no solo mezcla espacios y tiempos para aprender, sino que también in-
volucra pedagogías y ejes de control, de medios para llegar al conocimiento, de 
experiencias de aprendizaje, así como de entornos de aprendizaje. En atención 
a esta multidimensionalidad, se señalan las diferencias entre los ambientes hí-
bridos de aprendizaje (aha), los ambientes presenciales de aprendizaje (apa) y 
los ambientes virtuales de aprendizaje (ava); y se proponen criterios para iden-
tificar el nivel de madurez para el aha y moverse hacia estadios deseados en una 
u otra dimensión. 
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Desarrollo y organización del estudio

En atención al interrogante central mencionado y con base en los conceptos 
fundamentales, en el Centro de Innovación en Tecnología y Educación (Co-
necta-te), de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, nos pro-
pusimos resolver estos dos interrogantes subordinados:

• ¿Cómo desarrollar pensamiento estratégico acerca de programas y cur-
sos en modalidad b-learning en instituciones de educación superior? 

• ¿Cómo llevar a la acción las estrategias que se diseñen, fundamentando 
la toma de decisiones tácticas, para lograr la mezcla de entornos y re-
cursos para el aprendizaje con los que se alcance la visión de b-learning 
que se proponga la organización educativa?

Para dar respuesta a estas preguntas se llevaron a cabo grupos focales con 
participación de las partes interesadas en el b-learning (stakeholders), algunos 
de los cuales crearon y han ofrecido por más de una década programas y cursos 
en esta modalidad, con el fin de establecer ¿qué grandes ideas son necesarias 
de desarrollar para hallar respuesta a los interrogantes que guían el estudio? 
Fruto de la reflexión y discusión colectiva se generó un mapa mental que luego 
se depuró y luce como la figura I.1.

Con este mapa en mente se hizo una revisión sistemática de literatura y de 
buenas prácticas que permitieran desarrollar grandes ideas, cuidando que hu-
biera claridad conceptual y operacional. 

Utilidad de los hallazgos

Lo que el lector encontrará en los siguientes capítulos puede ser de gran utili-
dad para que su organización tome decisiones acerca de cómo sacar provecho 
de las oportunidades que brinda la modalidad b-learning para ofrecer educa-
ción superior de calidad y con amplia cobertura. Esto se debe a que:

• Decisiones estratégicas bien fundamentadas dan pauta acerca de lo 
que conviene hacer al construir sobre la identidad y las fortalezas de 
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la institución, así como de las de sus posibles aliados, con base en las 
oportunidades curriculares, pedagógicas y tecnológicas que interesan 
materializar y en las coyunturas existentes. 

• Al hacer un análisis minucioso de los componentes tácticos que con-
llevan los modelos educativo, operativo y económico, es posible deslin-
dar cada uno de los elementos que pueden hacer viable la visión que se 
formule institucionalmente con la mezcla escogida para programas o 
cursos en la modalidad, siempre y cuando se cuiden la disposición del 
recurso humano y las curvas de aprendizaje que exigen un cambio de 
“mezcla” para la oferta educativa. 

• Las guías de aplicación propuestas en los capítulos 2 al 5 incluyen in-
terrogantes que ayudan a cuidar la orientación y el detalle desde cada 
perspectiva. 

Sin embargo, la revisión de los siguientes capítulos no será suficiente para 
sacar adelante este tipo de iniciativas, toda vez que, la modalidad b-learning 
conlleva un cambio de cultura y de modos de trabajo en los que es necesario: 
(1) tomar acciones y (2) alinear lo que se lleva a cabo en los entornos presen-
ciales con respecto a los virtuales. A continuación, las reflexiones que surgen al 
respecto.

Estrategia de cambio de programas en aha

Cuando las instituciones no han definido —de manera clara— y adoptado —de 
forma estratégica— la modalidad de aprendizaje en ambientes híbridos, es muy 
posible que esta innovación florezca solo a nivel de cursos (Graham, Woodfield 
y Harrison, 2013). En los seis casos de adopción de esta modalidad en universi-
dades que siguieron estos autores —algunas instituciones de educación superior 
(ies) públicas y otras privadas, en su mayoría de gran tamaño, con variedad de mi-
siones y en diferentes estadios de adopción del b-learning— la iniciativa comenzó 
con profesores innovadores que la pusieron en práctica y aunque, en algunos ca-
sos, varios docentes la adoptaron por sí mismos, no fue hasta que se definieron 
políticas institucionales, estructuras y sistemas de soporte, como se avanzó orga-
nizacionalmente en el tema (Graham, Woodfield y Harrison, 2013). Este mismo 
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patrón se observó en los casos que analizó Galvis (2017) en instituciones de 
educación superior líderes en e-learning y b-learning en el hemisferio occidental 
y que se reseñan en la segunda sección de este libro. 

Estadios hacia la institucionalización de programas en aha

Siguiendo las ideas propuestas por Rogers (1983) sobre estadios en la difusión 
de innovaciones, Graham, Woodfield y Harrison (2013, pp. 27-29) encontraron 
que las instituciones en el estadio 1, de concientización / exploración conocen los 
retos organizacionales que conlleva esta modalidad pero aún no la adoptan; ha-
llaron cuáles son los retos organizacionales que se podrían resolver (dar acceso 
a más estudiantes, atender demanda por crecimiento o mejor uso de la planta 
física, mayor flexibilidad para aprender, mejora en los resultados de aprendi-
zaje) pero no tienen una estrategia institucional. Las organizaciones que se en-
cuentran en el estadio 2, de adopción / implementación temprana, suelen estar 
en el proceso de crear las condiciones para que la innovación sea exitosa, en 
particular: establecer estructuras de gobernanza para la modalidad, hacer ajus-
tes a los sistemas de registro y al catálogo institucional para puntualizar las ca-
racterísticas de los cursos b-learning, poner en marcha procesos de desarrollo 
de cursos junto con entrenamiento pedagógico e incentivos a los profesores, 
para que se animen a repensar su docencia; en este estadio también hay esfuer-
zos por estandarizar los resultados deseados y las evaluaciones de aprendizaje 
en las modalidades presencial y b-learning, con el fin de propiciar comparacio-
nes entre ellas. Las instituciones en el estadio 3, de crecimiento / implementación 
madura, hicieron de esta modalidad parte de su operación y están trabajando 
en el mejoramiento continuo, con especial cuidado en la evaluación de los cur-
sos y programas y en la toma de decisiones basada en uso de datos. 

Transición entre uno y otro estadio de institucionalización de los aha

Otro estudio (Porter, Graham, Spring, y Welch, 2014) hizo seguimiento a once 
casos de adopción de la modalidad b-learning en universidades públicas de 
ee. uu., instituciones de tamaño distinto y que tienen diversos niveles de pe-
netración de la modalidad, principalmente en el caso de las maestrías, el cual 



8 direccionamiento estratégico de la modalidad híbrida...

permitió identificar patrones relacionados con la estrategia, la estructura y las 
decisiones de soporte durante la transición. La tabla I.1 muestra las dimensio-
nes estudiadas. 

Un primer hallazgo de dicho estudio (p. 28) es que, para que la modalidad 
híbrida se institucionalice, hacen falta promotores de aquella en los distintos 
niveles de la organización; esto permite: (1) que haya visión compartida, (2) ob-
tener los recursos necesarios para el desarrollo de los ambientes y materiales 
de aprendizaje y (3) atraer a los potenciales programas y a sus docentes para 
que adopten b-learning. 

A su vez, hallaron que es importante contar con lineamientos instituciona-
les con respecto a la modalidad, en los cuales se dé libertad a los que la adoptan 
para tomar decisiones pedagógicas. 

También, dicho estudio identificó la necesidad de desarrollar la infraestruc-
tura que apoye el paso de cursos presenciales a híbridos, cuidando que los cur-
sos en aha integren los mejores elementos del aprendizaje en apa y ava; señalan 
que en modalidad b-learning es clave proveer soporte técnico y pedagógico tanto 
a docentes como a estudiantes; así mismo, crear incentivos para los maestros, 
sean financieros, de descarga laboral o de reconocimiento para ascenso en el 
escalafón.

Tabla I.1. Dimensiones para la implementación del b-learning

Dimensión Descripción

Estrategia Resuelve lo que tiene que ver con el diseño global del b-learning, 
como por ejemplo su definición, formas de promoción, grado 
de implementación, propósitos y políticas que orientan esta 
modalidad.

Estructura Resuelve asuntos relacionados con el marco tecnológico, 
pedagógico y administrativo para hacer posible el ambiente 
b-learning, incluyendo gobernanza, modelos, estructuras de 
programación, así como evaluación.

Soporte Resuelve asuntos relacionados con la manera en la cual la 
institución facilita la implementación y mantenimiento del diseño 
de sus programas en modalidad b-learning, lo cual incluye el 
soporte técnico y pedagógico, así como los incentivos para los 
docentes que toman parte en b-learning.

Fuente: Porter, Graham, Spring y Welch (2014, p. 36).


