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Este libro se presenta como una propuesta innovadora para 
fortalecer la educación en América Latina, enfocándose en el 
uso de recursos educativos abiertos (REA) y prácticas educa-
tivas abiertas (PEA) en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas). El texto aborda la urgencia de 
democratizar el acceso al conocimiento mediante la integra-
ción de tecnologías emergentes, buscando superar barreras 
educativas tradicionales, así como adaptarse a las necesidades 
de una sociedad global y digitalizada.

A lo largo de la obra, se exploran diferentes iniciativas y 
proyectos colaborativos impulsados por la Comunidad REA 
Red STEM Latinoamérica, en alianza con la Siemens Stif-
tung y el Tecnológico de Monterrey. Se destacan la imple-
mentación de plataformas digitales, como el Portal CREA, 
que permiten la creación, adaptación y distribución de REA 
contextualizados, fomentando la cocreación de materiales y 
promoviendo prácticas inclusivas y equitativas.

Además, el libro incluye diagnósticos, planes de acción y 
herramientas estratégicas, como el Mapa STEM de Educa-
ción Abierta, que buscan evidenciar y monitorear el avance 
de la educación abierta en la región. El texto subraya la im-
portancia de un enfoque transdisciplinario y colaborativo, 
que involucre a diversos actores educativos en la construcción 
de un futuro sostenible y equitativo.

En resumen, esta obra es un testimonio del poder trans-
formador de la colaboración en red y el uso de la tecnología 
para potenciar la educación abierta. Su aporte radica en ofre-
cer estrategias concretas y recursos prácticos para fortalecer 
la calidad y accesibilidad educativa, preparando a las nuevas 
generaciones para hacer frente a los desafíos de un mundo 
interconectado y en constante evolución.
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los autores para perfeccionar tanto el contenido como el formato 
de cada capítulo.
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libro».
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Comentarios al libro

De entidades gubernamentales

Este libro es una obra que destaca el potencial transfor-
mador de la educación abierta en América Latina resal-
tando iniciativas que fomentan la inclusión y la colabora-
ción. Considero que esta obra es un recurso valioso para 
educadores y responsables de políticas, ya que ofrece so-
luciones prácticas para desafíos actuales preparando a los 
estudiantes para enfrentar los retos del futuro. Su enfo-
que en STEM (Science, Technology, Engineering, and 
Mathematics, por sus siglas en inglés) y la creación de re-
des colaborativas promete enriquecer significativamente 
las prácticas educativas.

Hasnââ Chaabi 
Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI) / 

Universidad de Cádiz (UCA) 
Marruecos, España

Representa una valiosa contribución para la comunidad 
educativa, orientada a fomentar prácticas de educación 
abierta con el fin de transformar la enseñanza desde una 
perspectiva de derechos, inclusión y equidad. Su enfoque 
en América Latina acierta al hacer foco en un contexto 
marcado por profundas desigualdades, lo que refuerza la 
relevancia de la obra. Las conceptualizaciones y herra-
mientas que se presentan ofrecen una comprensión sólida 
para profundizar en las prácticas abiertas, mientras que las 
experiencias seleccionadas aportan ejemplos inspiradores.

Martín Rebour Denusca 
Ceibal 

Uruguay

De empresas educativas

El libro ofrece un enfoque sobre la integración tecnológi-
ca en la educación abierta, hace un énfasis en la colabora-
ción global, donde a lo largo de sus capítulos, se presen-
tan metodologías innovadoras que promueven la equi-
dad y el acceso inclusivo, destacando el papel de las redes 
y la co creación para el desarrollo de soluciones efectivas, 
con una perspectiva hacia el futuro, la obra incentiva el 
aprendizaje colaborativo y el uso de recursos abiertos 



como herramientas clave para enfrentar los desafíos edu-
cativos contemporáneos.

Diego Mauricio Bonilla Jurado 
Editorial Queyam Ltda. 

Ecuador

De academia e investigación

Es una innovadora guía elaborada por expertos, que inte-
gra de manera exitosa los conceptos clave de las prácticas 
educativas abiertas (PEA) y los recursos educativos abiertos 
(REA). Aborda temas esenciales, como el impacto transfor-
mador de la educación abierta en el contexto educativo ac-
tual, las buenas prácticas en el diseño de plataformas digi-
tales de acceso abierto y los factores que actúan como cata-
lizadores de la educación abierta. Para quienes deseen 
profundizar en los REA y PEA en el contexto de STEM en 
América Latina, este libro es una referencia imprescindible.

María Silvina Bechara Garralla 
Universidad Nacional del Nordeste 

Argentina

El libro trata sobre la educación abierta en América Lati-
na, destacando las STEM como medio para reducir des-
igualdades y ampliar el acceso al conocimiento, apoyado 
en tecnologías emergentes y la colaboración transnacio-
nal bajo los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Osbaldo Washington Turpo Gebera 
Universidad Nacional de San Agustín 

Perú

Es una extraordinaria obra, indudablemente la puerta 
que va más allá del conocimiento abierto, acortando dis-
tancias y marcando un reto para el crecimiento profesio-
nal en lo individual e iteración para una participación en 
redes colaborativas. Presenta un fascinante recorrido a lo 
largo de cinco capítulos, que, además de conocimiento, 
rompe barreras y te empodera con un escenario invadido 
de emociones que te ubican en el aquí y ahora de un con-
texto de inmediatez y hambre del saber.

Noemí Ruth Medina Ledezma 
Universidad del Noreste 

México



La obra presenta un panorama actual sobre los REA y 
STEM, desde su implementación hasta la evaluación, así 
como los agentes involucrados. Sin duda, para el profeso-
rado, creadores de REA y tomadores de decisiones en el 
ámbito educativo, les servirá de faro tanto para quienes 
apenas comienzan como para quienes ya están inmersos 
en la democratización de la educación.

José de Jesús Ramírez García 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

México

Es una obra relevante y de actualidad, dirigida principal-
mente a las comunidades educativas y a los diferentes ac-
tores sociales involucrados en la educación, en el contex-
to latinoamericano, interesados en promover y ejercer 
una educación innovadora, equitativa, inclusiva y digital. 
Se propone una guía práctica con un conjunto de herra-
mientas y ejemplos de proyectos concretos de América 
Latina para la implementación de PEA, plataformas digi-
tales de acceso abierto y creación colaborativa de REA, 
todo ello enfocado particularmente en las disciplinas de 
STEM y tomando en consideración las recomendaciones 
de la UNESCO sobre educación abierta y REA.

Rosalina Vázquez Tapia 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

México

El libro examina cómo las redes colaborativas y la educa-
ción abierta pueden otorgar de forma «real» acceso al co-
nocimiento en América Latina, específicamente en las 
áreas STEM. Se destaca el Plan de Ruta STEM como estra-
tegia para superar las barreras tecnológicas e intelectuales, 
dejando atrás el acceso a herramientas pagadas. Además, 
enfatiza el rol de las políticas públicas y actores clave 
como docentes y las nuevas tecnologías.

Ana del Pilar Bustamante Mora 
Universidad de La Frontera 

Chile

El libro es una contribución innovadora a la educación 
abierta que presenta las experiencias de las prácticas 
STEM mediante proyectos de investigación y recursos tec-
nológicos abiertos, innovadores, accesibles e inclusivos. 
Siendo su principal objetivo transformar y enriquecer a la 



comunidad educativa para impactar en soluciones a pro-
blemáticas reales y apoyar el desarrollo de sociedades 
sostenibles.

Carmen Cerón Garnica 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

México

De sistema de bibliotecas

La obra se centra en el desarrollo de prácticas colaborati-
vas e innovadoras en áreas clave como la ciencia y la tec-
nología, ofreciendo valiosas contribuciones al ámbito de 
la educación abierta en América Latina. Proporciona re-
cursos esenciales para quienes buscan democratizar el ac-
ceso al conocimiento y promover una educación más in-
clusiva y sostenible, gracias a su combinación equilibrada 
de teoría, estudios de caso y una sólida base de referen-
cias. Se trata de un trabajo de gran relevancia para la for-
mulación de políticas educativas en la región.

Graciela Quesada Fernández 
Universidad de Costa Rica 

Costa Rica

Muy buen trabajo. Muy completo. Logra un excelente ba-
lance entre teoría y casos prácticos, dando a conocer ex-
periencias valiosas a veces poco divulgadas. Es un buen 
aporte al estado de la cuestión a nivel América Latina y el 
Caribe.

Daniel Jorge Sanabroa Barrios 
CETYS Universidad 

México

El libro es una guía muy bien elaborada para entender, 
comparar y aplicar metodología que permita potenciali-
zar los recursos educativos abiertos con un enfoque prác-
tico y colaborativo, aprovechando las redes existentes e 
invitando a los diferentes actores académicos a contribuir 
con la misión de la democratización del conocimiento.

Claudia Virginia Becerra Márquez 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 

Colombia



Agradezco la oportunidad para conocer más a profundi-
dad sobre el Movimiento de Educación Abierta. Resalto 
las propuestas generadas en estas investigaciones que 
proponen movilizar las buenas prácticas educativas para 
adoptar el modelo REA en las diversas instituciones. Es 
preciso involucrar a las bibliotecas como parte de los ac-
tores educativos que colaboran en la transformación de 
este modelo, y resaltar la oportunidad de estos cen- 
tros para involucrarse en el plan de ruta de la educación 
abierta.

Justina Luz Salvatierra Vega 
Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Perú

Sí, definitivamente vale la pena publicar esta obra, ya que 
proporciona información y prácticas concretas para im-
plementar proyectos de desarrollo educativo. La publica-
ción puede convertirse en una guía para docentes, institu-
ciones y formuladores de políticas educativas. Esto puede 
inspirar y facilitar la adopción de enfoques innovadores 
que promuevan la inclusión y mejoren la calidad educati-
va en diferentes contextos. Por ello, esta publicación pue-
de tener un impacto significativo, atrayendo a una au-
diencia interesada en la transformación educativa y el de-
sarrollo social.

Soledad Lago 
Pontificia Universidad Católica Argentina 

Argentina

De instituciones educativas

Leer el libro deja huella en el lector, muestra rutas y hori-
zontes de desarrollo para transformar realidades, aborda 
los cambios sustantivos de la globalización y privilegia la 
cooperación entre actores y comunidades.

Ana María Saavedra López 
Universidad de San Carlos de Guatemala 

Guatemala

El texto introduce al público, de manera clara y didáctica, 
en lo que es la Educación Abierta y su contribución para 
avanzar hacia una sociedad que promueva la prosperidad 
para todos y todas. Al mismo tiempo, brinda recursos 



muy bien explicados para hacerla realidad, desde el diag-
nóstico hasta su evaluación.

Francisco Rivera Scaramutti 
Centrum PUCP Escuela de Negocios Pontificia 

Universidad Católica del Perú 
Perú

El libro refleja el compromiso de las y los investigadores 
por impulsar la educación abierta, visibilizando el esfuer-
zo colectivo donde se puede contribuir entre los diversos 
actores involucrados en la toma de decisiones: gobiernos, 
instituciones educativas, organizaciones civiles y ciudada-
nos. Todos ellos pueden contribuir al fortalecimiento de 
las prácticas STEM mediante el uso de recursos educativos 
abiertos (REA), con el objetivo de mejorar la calidad edu-
cativa.

María Leticia Villaseñor Zúñiga 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

México
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Prólogo

María Soledad Ramírez-Montoya

Coordinadora de la Cátedra Unesco/ICDE
Movimiento Educativo Abierto para América Latina

Tecnológico de Monterrey

En la encrucijada del presente y el futuro, la educación abierta se 
erige como un faro de esperanza y una promesa de democratiza-
ción del conocimiento. Este paradigma no solo trasciende las ba-
rreras geográficas y socioeconómicas, sino que también cataliza 
la creatividad y el espíritu innovador al hacer accesibles los re-
cursos educativos a una audiencia global. Al fomentar un entor-
no de aprendizaje inclusivo y colaborativo, la educación abierta 
invita a estudiantes, educadores y pensadores de todas las proce-
dencias a participar en un diálogo continuo que enriquece y di-
versifica las perspectivas. Este enfoque se convierte en una herra-
mienta esencial para abordar los desafíos globales y preparar a 
las generaciones futuras para un mundo interconectado y en 
constante evolución, asegurando que la educación continúe 
siendo un recurso viviente y adaptativo, crucial para el desarro-
llo humano y la innovación sostenida.

En respuesta al llamado urgente de solidaridad y compromi-
so colectivo que nos impone nuestra condición de habitantes de 
un planeta bajo presión, la educación abierta se alza como un 
vehículo potente para fomentar la conciencia y la acción. Tal 
como nos recuerda la Unesco en su informe de 2022, nos en-
frentamos a un doble desafío: asegurar un acceso universal a una 
educación de calidad y desbloquear el poder transformador de  
la educación para forjar un futuro sostenible. Este es un llamado 
a movilizar la educación como una herramienta para reconstruir 
y re imaginar nuestras sociedades y nuestras interacciones con el 

Prólogo
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medio ambiente, incentivando una actitud más consciente y res-
petuosa hacia nuestro entorno natural y social.

Al hacer frente a este imperativo, la educación abierta nos in-
vita a reconfigurar los espacios de aprendizaje para que sean más 
inclusivos y equitativos, permitiendo, así, que cada individuo 
contribuya activamente a la construcción de un futuro más resi-
liente. La accesibilidad de los recursos educativos abiertos pro-
porciona oportunidades sin precedentes para que personas de 
todas las edades y de todos los rincones del mundo puedan ad-
quirir las habilidades y conocimientos necesarios para participar 
en el diálogo global sobre sostenibilidad. En áreas tan estratégi-
cas como las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) este enfoque es fundamental para cultivar una genera-
ción de líderes y ciudadanos que no solo estén bien informados, 
sino también profundamente comprometidos con la regenera-
ción de nuestro planeta y la reestructuración de nuestras socieda-
des hacia trayectorias más sostenibles y compasivas.

El informe de la Unesco nos convoca a todos – gobiernos, ins-
tituciones educativas, organizaciones civiles y ciudadanos– a for-
jar un nuevo contrato social para la educación, uno que sea el 
cimiento sobre el cual podamos construir un futuro que no solo 
sea sostenible, sino también pacífico y justo. Este llamado a rei-
maginar el futuro de la educación nos incita a romper las barre-
ras disciplinares tradicionales y adoptar un enfoque transdisci-
plinar, que nos permita entender y abordar los desafíos globales 
con una perspectiva más holística y cooperativa. Al eliminar es-
tos límites artificialmente impuestos, podemos fomentar un diá-
logo más integrador y creativo que esté a la altura de las comple-
jidades de nuestro mundo contemporáneo y que propicie solu-
ciones verdaderamente efectivas y comprensivas.

En este proceso de reimaginación, es fundamental reconocer 
y abordar la persistente brecha que impide a amplios sectores de 
la población acceder a los recursos básicos necesarios para su de-
sarrollo. A pesar de los avances tecnológicos y de las mejoras en 
algunos ámbitos, este desequilibrio sigue siendo una barrera sig-
nificativa que limita las oportunidades de muchos. Al reconfigu-
rar nuestra visión educativa para que sea más inclusiva y accesi-
ble, podemos asegurar que cada persona, sin importar su proce-
dencia, tenga las herramientas para contribuir y prosperar en 
este nuevo panorama educativo. Con cada paso que damos ha-
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cia la integración de enfoques transdisciplinares y la eliminación 
de desigualdades, nos acercamos a una sociedad que no solo re-
conoce, sino que celebra, la interdependencia de todos sus 
miembros en la construcción de un futuro colectivo más resi-
liente y enriquecedor.

En respuesta a este imperativo global, el libro que presenta-
mos es un testimonio de la sinergia y colaboración que se forja 
en la «Comunidad REA Red STEM Latinoamérica». Con el apoyo 
de la Siemens Stiftung y su enfoque en «Sociedades Conectadas», 
este esfuerzo busca catalizar el Movimiento de Educación Abier-
ta, fomentando entornos de aprendizaje innovadores y desarro-
llo sostenible. Este objetivo encuentra eco y fortalecimiento en 
los compromisos de la Red STEM Latinoamérica y el Tecnológi-
co de Monterrey, quienes juntos trabajan para potenciar la cola-
boración trans institucional. Específicamente, la Cátedra Unesco/
ICDE Movimiento de Educación Abierta para América Latina, 
del Tecnológico de Monterrey, se erige como un pilar en la pro-
moción del acceso abierto y las prácticas educativas libres en la 
región. Este proyecto aspira a contribuir con líneas para una es-
trategia integral que involucre a múltiples actores y redes, con el 
fin último de cerrar las brechas educativas y adaptar los recursos 
a las necesidades culturales y pedagógicas locales.

El objetivo general del proyecto «Comunidad REA Red STEM 
Latinoamérica» es diseñar e implementar una estrategia que 
coordine a los actores en la formulación de políticas, la produc-
ción, la movilización, el uso y la adaptación de los recursos y 
prácticas educativas abiertas dentro de la Red STEM Latinoaméri-
ca, con el objetivo de mejorar la utilización de los recursos educa-
tivos abiertos (REA) y las prácticas educativas abiertas (PEA). Esto 
incluye no solo reforzar su apropiación y uso, sino también su 
adaptabilidad y el intercambio de conocimientos y mejores prác-
ticas. El resultado esperado es una educación de alta calidad, re-
levante y contextualizada, accesible para todos y construida so-
bre la base de la cocreación y colaboración activa en la genera-
ción y utilización de posibilidades para todos.

La obra que presentamos es una celebración del poder trans-
formador de la colaboración en red, un esfuerzo conjunto para 
enriquecer las comunidades académicas de América Latina con 
nuevas estrategias que propicien ambientes de aprendizaje más 
inclusivos y equitativos. Este libro, titulado «Movilización de 
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educación abierta con base tecnológica: investigación y prácticas 
en STEM LATAM», ilustra cómo la integración de tecnologías 
avanzadas puede revolucionar la educación abierta, ampliando 
su alcance y profundizando su impacto. En estas páginas, desta-
camos los avances significativos en el uso de tecnología para des-
mantelar las barreras tradicionales al conocimiento, facilitando 
un acceso democrático a recursos educativos de calidad. Este es-
fuerzo no solo refleja un compromiso con la excelencia académi-
ca, sino que también responde a la urgente necesidad de adaptar 
nuestras prácticas educativas a un mundo cada vez más digitaliza-
do y globalizado, asegurando que cada aprendiz, sin importar su 
origen, pueda participar plenamente en la co-construcción de un 
futuro sostenible y justo.

El capítulo 1, «Redes de educación abierta en América Latina: 
Cátedra Unesco/ICDE Movimiento Educativo Abierto para Amé-
rica Latina y Red STEM Latinoamérica», subraya la educación 
abierta como un pilar fundamental para la democratización del 
conocimiento en la región. Presenta dos iniciativas clave: la Cá-
tedra Unesco/ICDE, que desde 2014 promueve el acceso libre  
al conocimiento y la colaboración académica a través de la edu-
cación abierta y la Red STEM Latinoamérica, que impulsa la  
educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y  
la cocreación de soluciones a desafíos comunes. Estas redes han 
jugado un papel crucial en la formación de comunidades cola-
borativas que no solo aumentan la calidad y la accesibilidad 
educativa, sino que también implementan prácticas educativas 
abiertas y sostenibles. El capítulo enfatiza la importancia de for-
talecer la colaboración internacional y regional para extender el 
impacto de estas iniciativas, con el objetivo de fomentar la equi-
dad y la excelencia educativa a nivel mundial, proyectando un 
futuro donde la educación abierta continúe expandiendo sus ho-
rizontes y promoviendo innovaciones significativas en el campo 
educativo.

El segundo capítulo, «Diagnóstico de prácticas de educación», 
aborda el impacto transformador de la educación abierta en el 
contexto educativo contemporáneo, profundizando en los méto-
dos para evaluar su implementación. Este análisis detallado ofre-
ce estrategias clave para identificar las buenas prácticas y detectar 
áreas susceptibles de mejora, contribuyendo significativamente 
al avance de la educación abierta. Asimismo, el capítulo examina 
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cómo se están cumpliendo las recomendaciones de la Unesco en 
este campo, proponiendo recomendaciones específicas para una 
variedad de actores educativos, incluyendo estudiantes, docen-
tes, directivos, responsables de políticas y desarrolladores de tec-
nología. Mediante un enfoque integral, se muestra que un diag-
nóstico efectivo y bien orientado no solo puede optimizar la im-
plementación de PAE, sino también promover el desarrollo de 
sistemas educativos más inclusivos y eficaces, adaptándose a las 
necesidades actuales y futuras de la sociedad global.

El capítulo 3, «Portal CREA: motor para comunidades de prác-
tica», destaca la importancia de las plataformas digitales abiertas 
como medios cruciales para democratizar el acceso al conoci-
miento y facilitar la colaboración global. En particular, el Portal 
CREA, una iniciativa de la Fundación Siemens Stiftung y sus so-
cios, se presenta como un recurso innovador en la enseñanza de 
las disciplinas STEM en América Latina. Esta plataforma ofrece 
más de 1800 REA que están adaptados a los contextos locales, 
apoyando no solo la enseñanza de STEM, sino también la cola-
boración en la creación de nuevos recursos. CREA fomenta la co-
creación de REA a través de iniciativas como el Creatón STEM+, 
donde docentes de varios países latinoamericanos colaboran 
para desarrollar recursos sobre temas críticos, como la salud, 
aplicando metodologías de creación colectiva. Además, las co-
munidades de práctica que giran en torno a CREA no solo com-
parten recursos, sino que también crean materiales educativos 
específicos para sus necesidades locales, promoviendo la equi-
dad educativa y la participación activa de los docentes. La intero-
perabilidad, accesibilidad, seguridad, transparencia y sostenibili-
dad son enfatizadas como buenas prácticas esenciales para man-
tener estas plataformas digitales funcionales, inclusivas y seguras, 
subrayando el papel vital de CREA como un catalizador en la 
construcción de comunidades de práctica efectivas y equitativas 
en la región.

El capítulo 4, «Plan de Ruta STEM: una estrategia integral para la 
Movilización de Educación Abierta», aborda la urgencia de demo-
cratizar el acceso al conocimiento a través de una implementa-
ción efectiva de la edu cación abierta, superando desafíos como 
la falta de apoyo institucional, la necesidad de balancear los de-
rechos de propiedad intelectual con el acceso libre, y la promo-
ción de una cultura colaborativa. Se introduce un plan de acción 
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estructurado en cuatro etapas: creación, búsqueda, diseminación 
y adopción de REA, diseñado para facilitar la transferencia y reu-
tilización de conocimientos en las instituciones educativas. Adi-
cionalmente, se propone el desarrollo de un Mapa STEM de Edu-
cación Abierta, una plataforma colaborativa que documente y 
promueva las PAE en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas. Este mapa busca monitorear y evidenciar el pro-
greso de la educación abierta, incentivando la participación de 
diversas comunidades. El éxito del Plan de Ruta STEM se alinea 
con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble, destacando la importancia de seguir las recomendaciones de 
la Unesco sobre REA para asegurar un acceso equitativo a recur-
sos de alta calidad y fomentar la cooperación internacional, en-
fatizando, así, la relevancia global y los beneficios de adoptar y 
expandir la educación abierta.

El capítulo 5, «Horizontes para impulsar prácticas abiertas 
desde diferentes actores (decanos, docentes, bibliotecas y crea-
dores)», analiza el potencial transformador de la educación 
abierta al fusionarse con tecnologías emergentes como la inteli-
gencia artificial, el análisis de big data y la realidad virtual. Estas 
tecnologías están redefiniendo el panorama educativo al perso-
nalizar el aprendizaje y fomentar entornos colaborativos globa-
les, preparando a los estudiantes para enfrentarse a desafíos 
complejos del futuro. Sin embargo, la adopción de estas prácti-
cas comporta barreras significativas, como la falta de infraestruc-
tura tecnológica adecuada y un conocimiento insuficiente sobre 
los derechos de autor, que limitan el uso efectivo de los REA. 
Para superar estas barreras, es crucial que los decanos fomenten 
políticas y estrategias sostenibles, las bibliotecas promuevan el 
acceso abierto, los docentes se involucren activamente en la crea-
ción y adopción de REA, y los creadores de contenido desarro-
llen habilidades para la creación y adaptación de recursos. Asi-
mismo, se destaca la necesidad de implementar modelos de sos-
tenibilidad que aseguren la viabilidad a largo plazo de los REA, 
incluyendo la movilización de recursos a través de donaciones y 
financiamiento colectivo, abriendo, así, un futuro prometedor 
para la educación abierta en América Latina y más allá.

En el umbral de nuevas posibilidades educativas, este libro, 
«Movilización de educación abierta con base tecnológica: inves-
tigación y prácticas en STEM LATAM», se presenta como un faro 
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de innovación y colaboración. La educación abierta nos libera 
de las estructuras convencionales y nos invita a explorar caminos 
inéditos hacia la diseminación equitativa del conocimiento. Nos 
permite ver más allá de las prácticas tradicionales y abrazar nue-
vas formas de entender y actuar en nuestro mundo, a través del 
poder transformador de las tecnologías emergentes y la inteli-
gencia artificial. Estas herramientas no solo facilitan la conexión 
y formación de redes globales entre instituciones, sino que tam-
bién promueven la colaboración en la búsqueda de soluciones a 
los retos contemporáneos. Te invitamos a adentrarte en las pági-
nas de este libro, donde la calidad, pertinencia y co-construcción 
del conocimiento, con diversos actores sociales, se convierten en 
el eje central para reformular y enriquecer las prácticas educati-
vas abiertas en STEM. Juntos podemos transformar la educación 
y, a través de ella, el mundo.
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1
Redes de educación abierta en 

América Latina: Cátedra Unesco/
ICDE Movimiento Educativo 

Abierto para América Latina y 
Red STEM Latinoamérica

María Soledad Ramírez-Montoya

Ulrike Wahl

Ximena Alvarez

1.1. Introducción
La era actual, marcada por un ritmo vertiginoso de avances en 
Internet y tecnologías emergentes, nos confronta con la promesa 
y los desafíos de construir una auténtica «sociedad del conoci-
miento». A pesar de la creciente accesibilidad a la tecnología y la 
información, estos elementos por sí solos no garantizan automá-
ticamente el progreso social, cultural y económico. En este con-
texto, el acceso abierto en educación se destaca no solo como 
una oportunidad, sino como un imperativo para mejorar la dise-
minación del conocimiento. Esta práctica puede elevar la calidad 
de los bienes y servicios comunes a nivel global.

La apertura educativa, fundamentada en la libre distribución 
del trabajo académico y científico, se posiciona como un catali-
zador esencial para prácticas educativas innovadoras y efectivas. 
El movimiento educativo abierto, caracterizado por la produc-
ción, el uso, la diseminación y la movilización del saber abierto 
(Ramírez-Montoya, 2020) democratiza el acceso al conocimien-
to y fomenta una globalización más humanizada; así, los países 
y comunidades se benefician de manera equitativa. Melero y 

1. Redes de educación abierta en América Latina
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Hernández-San-Miguel (2014) identifican un trinomio clave 
para el éxito de las iniciativas de acceso abierto: contenido rele-
vante, procesos eficientes y una infraestructura robusta. Juntos, 
estos elementos fomentan un cambio cultural profundo hacia la 
democratización del conocimiento.

El trabajo en comunidades y redes abiertas contribuye con la 
reducción de las barreras de desigualdad y apoya en construir un 
futuro donde el conocimiento libre y compartido sea la norma, 
no la excepción. Las redes de educación abierta fomentan una 
colaboración sin precedentes entre individuos y comunidades 
alrededor del mundo. Al nutrirse de la diversidad de aportes y 
perspectivas, el ecosistema abierto expande el alcance de la edu-
cación y enriquece su calidad, asegurando que la educación no 
solo sea más accesible, sino también más relevante y adaptada a 
las necesidades del siglo xxi. Este es un camino prometedor para 
el futuro de la educación, donde las redes de educación abierta 
amplifican las oportunidades de la apertura del ecosistema.

El ecosistema de acceso abierto es una red vibrante y dinámica 
que integra elementos legales, tecnológicos, operativos y de servi-
cio, todos trabajando conjuntamente para democratizar el cono-
cimiento en su más amplia expresión. Este enfoque permite que 
la educación trascienda barreras geográficas y sociales, llegando a 
un número cada vez mayor de personas en diferentes partes del 
mundo. García-Peñalvo et al. (2010) definen este fenómeno 
como una confluencia de cuatro pilares esenciales: software, con-
tenido, ciencia e innovación, que juntos forman el núcleo del co-
nocimiento abierto. Así, el acceso abierto se convierte en un mo-
tor clave para una educación inclusiva y equitativa, potenciando 
el intercambio intelectual y promoviendo un entendimiento más 
profundo y accesible del mundo, a través de la promoción del 
ecosistema abierto con el apoyo de redes (figura 1.1).

En este capítulo exploramos cómo estas redes están transfor-
mando la educación en la región. Este capítulo describe qué es la 
educación abierta, cómo las redes son movilizadoras de ecosiste-
mas abiertos y presentamos el caso de dos redes con sus estruc-
turas, objetivos y actividades. También analizamos el impacto de 
estas redes en la movilización del conocimiento, la creación de 
recursos educativos abiertos (REA) y la promoción de la colabo-
ración académica. Al proporcionar casos concretos de éxito y es-
trategias efectivas, este capítulo muestra cómo estas redes están 
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generando oportunidades significativas de crecimiento y desa-
rrollo, tanto para América Latina como para el resto del mundo.

1.2. ¿En qué consiste la educación abierta?
La educación abierta se perfila como un pilar fundamental en el 
futuro de la educación, promoviendo un acceso sin precedentes 
al conocimiento y fomentando una cultura de aprendizaje inclu-
sivo y colaborativo. Ramírez-Montoya (2022) define la educación 
abierta como un enfoque que facilita el acceso al conocimiento a 
través de la implementación de prácticas, recursos, tecnologías, 
evaluaciones y estrategias de acreditación que fomentan la crea-
ción y difusión del saber. Por otro lado, Class et al. (2021a) des-
criben la educación abierta como una red interactiva de ciudada-
nos comprometidos que alternan roles y colaboran activamente 
en procesos educativos, lo que culmina en la cocreación de tra-
yectorias de aprendizaje y la producción de recursos comparti-
dos en forma de conocimiento común. Por ende, la construcción 
de redes en la educación abierta es esencial para amplificar su 

Figura 1.1. Redes de educación abierta movilizando ecosistemas de apertura
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impacto, permitiendo una sinergia entre individuos y organiza-
ciones que multiplica las oportunidades de aprendizaje y creci-
miento colectivo.

La educación abierta se compone de comunidades de perso-
nas cocreando nuevas opciones para la formación, innovación 
abierta para impulsar nuevas soluciones, compartir y difundir el 
conocimiento para todos, creación de recursos e infraestructuras 
abiertas, evaluación de pares para la mejora continua, tecnologías 
accesibles que pueden ayudar en la conexión de los aprendizajes 
y nuevas credenciales alternativas para la certificación. Las funcio-
nes de las prácticas abiertas podrían sintetizarse con siete C enla-
zadas de manera abierta en lo «común» (figura 1.2).

Figura 1.2. Las siete funciones de las prácticas abiertas

La educación abierta potencia la innovación y el acceso uni-
versal al conocimiento. Ondercin (2010) argumenta que la edu-
cación abierta, en combinación con la creación de redes entre 
pares, representa una evolución significativa en la educación su-
perior, ya que el aprendizaje y la innovación abiertos dotan a 
educadores y administradores de nuevas perspectivas sobre el 
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proceso educativo, vistas a través del prisma de la economía 
creativa. Class et al. (2021b) identifican como elementos clave 
de la cadena de suministro de educación abierta la cocreación, el 
diseño ágil y la descentralización de la autoridad. Este enfoque 
promueve la generación de valor a partir de los recursos de ma-
nera integral, buscando un equilibrio entre los bienes comunes, 
el estado y el mercado en cada intervención de los interesados, 
integrando componentes como la cocreación, el diseño flexible 
y la accesibilidad de recursos. En este sentido, las redes fortale-
cen la educación abierta, fomentando un entorno con aprendi-
ces y educadores que colaboran para generar y compartir conoci-
miento de manera efectiva y sostenible.

La educación abierta, enriquecida por el poder de las redes 
colaborativas, está transformando el panorama educativo mun-
dial. Rodes e Iniesto (2021) destacan la Red Global de Gradua-
dos de REA (GO-GN), que reúne a candidatos doctorales de 
todo el mundo con proyectos que exploran la educación abierta 
y su potencial para colaborar con la Comunidad Latinoamerica-
na de Objetos de Aprendizaje, promoviendo un intercambio 
académico y cultural significativo. Por su parte, Naithani et al. 
(2022) han avanzado en la creación de comunidades de práctica 
docente que utilizan REA y datos para diseñar currículos, apoya-
dos por redes de tutoría docente y plataformas de colaboración 
abierta. A su vez, Mateo (2020) introdujo una red dedicada a fo-
mentar contenidos educativos abiertos, pedagógicos e inclusi-
vos, mediante la colaboración internacional entre diferentes no-
dos. Estos ejemplos subrayan cómo las redes de educación abier-
ta no solo amplían el acceso al conocimiento, sino que también 
crean comunidades de aprendizaje resilientes y adaptativas, 
esenciales para el futuro de la educación global.

1.3. Caso práctico: Cátedra UNESCO-ICDE 
Movimiento Educativo Abierto para América Latina

¿Quiénes somos?

Somos la Cátedra Unesco-ICDE Movimiento Educativo Abierto 
para América Latina, una iniciativa creada en 2014 con el propó-
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sito de promover el acceso abierto al conocimiento en América 
Latina. Nuestro objetivo es fomentar la producción, visibilidad y 
difusión del conocimiento académico y científico, reduciendo la 
brecha educativa mediante prácticas formativas inclusivas. Tra-
bajamos en colaboración con redes y grupos de trabajo que im-
pulsan la creación y movilización del conocimiento, fortalecien-
do la enseñanza y la formación docente en toda la región (figu-
ra 1.3).

Figura 1.3. Página web de la Cátedra Unesco/ICDE (https://oerunesco.tec.mx)

Nos destacamos por la integración de redes académicas lati-
noamericanas que unen diversas instituciones a través de pro-
yectos de investigación y desarrollo académico. Nuestra misión 
es contribuir a los objetivos de la Unesco, generando soluciones 
a los desafíos del desarrollo del continente. A través de talleres, 
diplomados, seminarios, estancias académicas, la producción de 
REA y el fomento de prácticas educativas abiertas (PEA), apoya-
mos a académicos, estudiantes e investigadores en su formación 
y crecimiento profesional.

https://oerunesco.tec.mx
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¿Cómo construimos educación abierta?

Construimos educación abierta mediante la colaboración y el 
fortalecimiento de redes académicas en toda América Latina. 
Nuestra labor se centra en integrar instituciones y expertos que 
trabajen juntos en proyectos de investigación y desarrollo, crean-
do soluciones innovadoras para los desafíos educativos del con-
tinente. Fomentamos la producción y el uso de REA, promovien-
do prácticas educativas abiertas que faciliten el acceso al conoci-
miento de manera equitativa y sostenible.

Asimismo, nos dedicamos a la formación de académicos, es-
tudiantes e investigadores a través de diversas actividades educa-
tivas como talleres, diplomados y seminarios. Estos eventos es-
tán diseñados para formar a los participantes en el uso y crea-
ción de REA, promoviendo la democratización del conocimiento 
y reduciendo la brecha educativa. También colaboramos con cá-
tedras Unesco e ICDE en todo el mundo, compartiendo expe-
riencias y buenas prácticas que enriquecen nuestro movimiento 
educativo abierto.

¿Hacia dónde vamos para aportar en el 
futuro de la educación abierta?

Nuestro camino hacia el futuro de la educación abierta se basa 
en la expansión y fortalecimiento de nuestras colaboraciones es-
tratégicas. Planeamos ampliar nuestras actividades educativas y 
de investigación para incluir a más regiones, como África, Asia, 
Oceanía y Europa, ofreciendo capacitación en el movimiento 
educativo abierto a una audiencia global. Queremos involucrar a 
actores clave, como gobiernos, académicos, directores y estu-
diantes de posgrado, para fomentar una educación inclusiva y de 
calidad.

En el ámbito de la investigación, continuaremos desarrollan-
do estudios que mejoren los modelos de educación abierta, 
analizando buenas prácticas y desafíos en diferentes regiones y 
modalidades de formación. También buscaremos incrementar 
la visibilidad y difusión del conocimiento abierto a través de re-
positorios, plataformas digitales y redes sociales, asegurándonos 
de que el acceso al conocimiento sea universal y sostenible. 
Nuestro objetivo es influir en la formulación de políticas educa-
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tivas abiertas y de calidad, trabajando junto a gobiernos y secto-
res relevantes para lograr un impacto duradero en la educación 
global.

1.4. Caso práctico: Red STEM Latinoamérica
¿Quiénes somos?

La Red STEM Latinoamérica es un dinámico ejercicio de co-cons-
trucción y permanente articulación de esfuerzos multi institucio-
nales locales, regionales, nacionales e interregionales, cuyos par-
ticipantes apuntan muy consecuentemente a configurar un eco-
sistema abierto de innovación educativa y social en la región. La 
Red en su conjunto impulsa la educación abierta y quienes se 
adhieren a ella, en cuanto instituciones y personas, están en el 
camino de cocrear, compartir, colaborar, para generar comuni-
dades que coinciden en desarrollar útiles ideas ante problemas 
que son comunes, en la diversidad de contextos y necesidades en 
Latinoamérica (figura 1.4).

Figura 1.4. Página web de la RSL (https://educacion.stem.siemens-stiftung.org/
red-stem-latinoamerica)

Enmarcada en la Agenda 2030 de la ONU y el Learning Com-
pass de la OCDE, pero también tomando como norte las conclu-
siones mancomunadas sobre el nuevo contrato social para la 
educación llamando a «reimaginar el futuro de la educación» 

https://educacion.stem.siemens-stiftung.org/red-stem-latinoamerica
https://educacion.stem.siemens-stiftung.org/red-stem-latinoamerica
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(Cumbre Interministerial Unesco, 2021), así como la Declara-
ción de Santiago (Cumbre Interministerial extraordinaria, enero 
de 2024), la Red STEM Latinoamérica es un espacio de pensa-
miento y acción que surge de la comprensión de las necesidades 
y demandas de la región, así como de las innovaciones y pro-
puestas de solución locales. Siempre vinculadas con las discusio-
nes y grandes temas globales. En ese sentido, la Red expresa un 
ejercicio desde Latinoamérica para Latinoamérica en el conven-
cimiento de que una educación con enfoque STEM+ es parte 
fundamental de una formación integral para que niños, niñas y 
jóvenes afronten los retos del presente y futuro.  

A la fecha, la RED está integrada por más de 200 organizacio-
nes de 14 países de América Latina y el Caribe de todos los secto-
res de la sociedad: entidades territoriales nacionales, regionales, 
locales; universidades y centros de formación, escuelas, particu-
larmente sus docentes; fundaciones y ONG y el sector privado, 
que se han adherido de forma libre motivados por un comparti-
do propósito común. Este se definió en la Declaración de Mon-
terrey, en el marco del II Encuentro de la Red STEM Latinoaméri-
ca de enero 2023, como:

[...] RED de Educación STEM Latinoamérica: nuestro propósito es 
incidir en la formación de ciudadanía comprometida, responsable y 
empática que participe activamente en la construcción de comuni-
dades y territorios sostenibles. Lo hacemos inspirando y promo-
viendo la educación STEM como un enfoque innovador de educa-
ción integral. 

Las organizaciones participantes colaboran construyendo 
alianzas intersectoriales para aportar desde la educación STEM+ 
a las agendas de desarrollo integral y promover el Movimiento 
de Educación Abierta.  

La Red STEM Latinoamérica se estructura en 6 «nodos» o ins-
tancias de articulación, los cuales habilitan y promueven ejerci-
cios de co-construcción, definición y proyección de agendas com-
partidas de la Red, bajo la coordinación general de la fundación 
internacional Siemens Stiftung y su Oficina Regional en Latinoa-
mérica (figura 1.5). La coordinación de cada nodo refleja el ejer-
cicio descentralizado, ya que son instituciones aliadas en la Re-
gión que enarbolan esta iniciativa.
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Figura 1.5. Ecosistema Red STEM Latinoamérica

• Territorios STEM+ (48 iniciativas en construcción en América 
Latina y el Caribe): iniciativas de impacto colectivo que promue-
ven la educación STEM+ en un espacio territorial específico.

• Mesas temáticas regionales (8): espacios de construcción co-
lectiva para la gestión de conocimiento en temáticas como 
educación STEM+ para la primera infancia, enfoque de géne-
ro, pensamiento computacional, metodologías de aprendiza-
je activo, educación financiera, desarrollo sostenible y cam-
bio climático, educación técnica, salud.

• Red de Decanos y Decanas de Facultades de Educación de La-
tinoamérica (REDECANEDU): integrada por más de 40 uni-
versidades de 12 países).

• Red de Docentes STEAM de Latinoamérica: actualmente más 
de 400 docentes de 5 países.

• Grupo de trabajo Espacios de intercambio y participación cul-
tural.

• Espacio de pensar «Política Educativa».
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Todos los participantes de los nodos están comprometidos 
con:

1. Repensar y co-construir el enfoque educativo STEM+ desde el 
contexto regional latinoamericano, para el desarrollo social 
sostenible.

2. Fomentar espacios de diálogo y acción colaborativa intersec-
torial para comunicar ideas, movilizando iniciativas innova-
doras para una educación de calidad que contribuya a la 
equidad y a la transformación social en Latinoamérica.

3. Promover el Movimiento de Educación Abierta, mediante la 
creación e intercambio de conocimientos, buenas prácticas, 
recursos y experiencias

4. Sistematizar y monitorear las iniciativas de la RED para di-
mensionar y documentar su impacto, tanto a nivel local como 
regional.

5. Trabajar en la construcción de una hoja de ruta de la RED, 
creada a partir de los acuerdos de las reuniones de los nodos 
de la gobernanza de la Red STEM Latinoamérica.

¿Cómo construimos educación abierta?

Es de destacar el creciente número de comunidades de aprendi-
zaje de docentes que han conformado un nodo principal para el 
Movimiento de Educación Abierta. Son actualmente más de 400 
docentes de 5 países que se entienden como red para una co-
múnmente acordada estrategia de vinculación, colaboración y 
generación de conocimiento.

Una plataforma común de la Red es CREA, el Centro de Recur-
sos Educativos Abiertos de y para Latinoamérica, con más de 
1800 REA relacionados con contenidos y enfoque STEM+, prove-
nientes de instituciones aliadas a Red STEM Latinoamérica. Este 
portal cuenta, desde su lanzamiento en noviembre de 2021, con 
más de 2 millones de reaches, y está vinculado a las ofertas de re-
cursos de un creciente número de ministerios y secretarías de edu-
cación en la Región.
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¿Hacia dónde vamos para aportar en el 
futuro de la educación abierta?

Se avanza de manera potente con cocreaciones desde la praxis 
docente para el desarrollo de REA y PAE. Un ejemplo de progra-
ma educativo adaptado en un ejercicio mancomunado de más 
de 650 docentes en servicio de 5 países de Latinoamérica es Ex-
perimento Blended. Este programa es el resultado de un consis-
tente ejercicio transregional desarrollado durante los duros me-
ses de la pandemia, cuando a invitación de Siemens Stiftung y el 
CIDSTEM de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 
Chile, maestras y maestros de preescolar, educación básica y se-
cundaria analizaron y complementaron, para uso híbrido, un 
programa internacional de STEM+ que pasó de un ambiente pre-
sencial y gestión análoga, a convertirse en una propuesta de mi-
rada latinoamericana, con perspectiva de género, inclusión, in-
terculturalidad, y énfasis en desarrollo sostenible y salud, que se 
inserta en el ambiente digital. Este programa está siendo integra-
do en muchas partes de la región como propuesta idónea para 
los diversos contextos y realidades de alta, baja y nula conexión 
de internet, con contenidos y perspectivas pedagógicas útiles 
para las y los docentes a lo largo de Latinoamérica.

Otro ejemplo de líneas de acción por la educación abierta 
con proyección regional son los formatos maker y creatón, los 
cuales se despliegan en muchas partes de la región con el acom-
pañamiento de relevantes instituciones en Latinoamérica, traba-
jando muy de cerca con las y los docentes y sus estudiantes. El 
ejercicio de pensar soluciones para problemas comunes impulsa 
la creación de REA y PEA que aportan desde las realidades de es-
cuela y entornos no formales de educación a esa gran «mesa 
franca de poner-y-tomar» con quienes consecuentemente abo-
gan por bajar las barreras para adquirir, transferir, compartir en 
vista siempre del acceso para todos, y para la igualdad de opor-
tunidades de enseñar y aprender con calidad y proyección de fu-
turo desde la primera infancia y a lo largo de la vida.
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1.5. Resumen integrador
En este capítulo, exploramos los conceptos fundamentales de la 
educación abierta, destacando su papel crucial en el acceso equi-
tativo al conocimiento y la mejora de la calidad educativa. Se 
profundiza en la importancia de las redes de colaboración, las 
cuales facilitan la creación y diseminación de REA, prácticas, in-
fraestructuras, tecnologías, con miras a promover el crecimiento 
de los ecosistemas de educación abierta. Se presentan dos casos 
destacados de redes latinoamericanas: la Cátedra Unesco-ICDE 
Movimiento Educativo Abierto para América Latina y la Red 
STEM Latinoamérica, que han impulsado significativamente la 
educación abierta en la región, mediante proyectos colaborati-
vos y prácticas innovadoras. Al final del capítulo, se invita al lec-
tor a sumergirse en el siguiente, donde se aborda cómo diagnos-
ticar y evaluar prácticas abiertas, proporcionando herramientas y 
metodologías para identificar y potenciar la educación abierta en 
diversas instituciones educativas (figura 1.6).

Figura 1.6. Ideas clave del capítulo 1 y vinculación con el capítulo 2
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2
Diagnóstico de prácticas 

de educación abierta

Irma Azeneth Patiño Zúñiga
May Portuguez-Castro

2.1. Introducción
Vivimos en un mundo interconectado donde se tiene acceso a 
una inmensa cantidad de información gracias a los avances tec-
nológicos, especialmente a través de Internet. En el ámbito edu-
cativo, estos avances han tenido un notable impacto, principal-
mente debido a la publicación constante de nuevos recursos y a 
la mayor difusión de conocimientos provenientes de universida-
des, empresas y organizaciones gubernamentales (Burgos Agui-
lar y Ramírez Montoya, 2011). A partir de esta democratización 
del conocimiento, se han establecido recomendaciones para 
identificar recursos educativos abiertos (REA) que puedan ser 
utilizados en la educación y que apoyen la transformación hacia 
los nuevos requerimientos de la sociedad (Ramírez-Montoya 
et al., 2022). Además, estos recursos didácticos ofrecen la posibi-
lidad de ampliar la educación a nivel global, gracias a su capaci-
dad de adaptación que promueve el uso de contenidos formati-
vos en el desarrollo de prácticas educativas abiertas (PEA).

Este enfoque flexible contribuye significativamente a la adap-
tación y renovación de los métodos pedagógicos, respondiendo 
eficazmente a las necesidades emergentes del ámbito educativo. 
En este sentido, investigadores y educadores han observado 
cómo el concepto de educación abierta ha evolucionado, impul-
sado por la rápida transformación digital de los últimos años. 
Los enfoques centrados en el contenido han dado paso a otros 

2. Diagnóstico de prácticas de educación abierta
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más orientados hacia la práctica, que fomentan la creación y el 
intercambio de conocimientos a través de la colaboración 
(Huang et al., 2020). Aquí es donde las PEA apoyan y promue-
ven modelos pedagógicos innovadores mediante prácticas que 
incluyen la creación, el uso y la reutilización de REA, así como 
pedagogías abiertas y el intercambio abierto de prácticas docen-
tes (Cronin, 2017). Asimismo, la recomendación aprobada por 
la Unesco (2019) sostiene que la combinación de los REA con 
metodologías pedagógicas apropiadas, objetos de aprendizaje y 
diversas actividades de aprendizaje contribuyen a crear procesos 
educativos más innovadores en espacios más diversos e inclusi-
vos. Este enfoque integral de las PEA, así como su diagnóstico e 
identificación puede preparar el terreno para continuar enrique-
ciendo las experiencias de aprendizaje en el futuro.

Las PAE permiten dar visibilidad a lo que se está desarrollan-
do dentro de las instituciones educativas y compartirlo con di-
versos públicos, por lo que un diagnóstico de buenas prácticas 
puede ayudar a generar estrategias de posicionamiento y visibili-
dad de las acciones que se realizan en este ámbito. La evolución 
de las PEA y los REA en la educación del siglo xxi destaca la inte-
racción entre estos elementos y su papel en la transformación de 
las metodologías de enseñanza (Ramírez-Montoya et al., 2024). 
Estos recursos y prácticas han potenciado la colaboración dentro 
del ámbito educativo, donde se ha observado un cambio impor-
tante en los modelos pedagógicos que buscan enfatizar el uso, la 
creación y la reutilización de los REA, promoviendo un enfoque 
colaborativo en la construcción del conocimiento.

La figura 2.1 ilustra la relación entre las PEA y REA en la edu-
cación del siglo xxi, destacando su papel en la transformación 
educativa. En un contexto global marcado por el impacto tecno-
lógico, estas prácticas han facilitado una actualización continua 
de los recursos y metodologías en el ámbito educativo. Los REA 
han sido clave en la democratización del conocimiento, permi-
tiendo un acceso más equitativo a la educación. A su vez, las PEA 
han promovido una transformación educativa significativa, cen-
trada en enfoques colaborativos y en la creación y reutilización 
de recursos. En este marco, diagnosticar y fortalecer las PAE se 
convierte en una estrategia clave para mejorar la visibilidad y el 
impacto de las acciones educativas, alineándose con los objeti-
vos globales y las necesidades emergentes de la sociedad.
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Figura 2.1. Evolución e impacto de las prácticas educativas abiertas y los recursos 
educativos abiertos en la educación del siglo xxi

En el capítulo 2, titulado «Diagnóstico de prácticas de educa-
ción abierta», abordamos el impacto transformador de la educa-
ción abierta en el contexto educativo contemporáneo. Este capí-
tulo explora en detalle los métodos para evaluar la implementa-
ción de estas prácticas, proporcionando estrategias para 
identificar las más idóneas, así como las áreas de posibles mejo-
ra. Asimismo, se presentan enfoques para analizar el avance de 
cumplimiento las recomendaciones Unesco para la educación 
abierta y se ofrecen recomendaciones específicas para diversos 
agentes educativos, incluyendo estudiantes, docentes, directivos, 
tomadores de decisiones y desarrolladores de tecnologías. A tra-
vés de un enfoque integral, este capítulo demuestra cómo el 
diagnóstico adecuado puede mejorar la implementación de la 
educación abierta y contribuir al desarrollo de prácticas educati-
vas más inclusivas y efectivas.
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2.2. ¿Cómo se pueden diagnosticar 
prácticas de educación abierta?

Las PEA han favorecido el uso de REA para crear entornos que 
involucran activamente a estudiantes y docentes en procesos 
educativos innovadores. Huang et al. (2020) definen las PEA 
como aquellas prácticas educativas que apoyan la reutilización y 
la producción de REA a través de políticas institucionales. Por su 
parte, Cronin et al.(2023) describen las PEA como prácticas pe-
dagógicas que fomentan la interacción, el aprendizaje entre pa-
res y la creación colaborativa, promueven modelos pedagógicos 
innovadores y empoderan a estudiantes y docentes para conver-
tirse en cocreadores de conocimiento. La evaluación de estas 
prácticas es esencial para maximizar su impacto, proporcionan-
do datos clave para la toma de decisiones estratégicas que forta-
lezcan su adopción en diversos contextos educativos.

Las PAE han evolucionado en los últimos años, brindando la 
oportunidad para repensar los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje a través de la colaboración y la cocreación. Este enfoque ha 
llevado a la adopción de metodologías que fomentan una mayor 
interacción y participación activa de los estudiantes, aprovechan-
do recursos y herramientas que están al alcance de todos (Tietjen 
y Asino, 2021). Las acciones relacionadas con las PEA pueden 
resumirse en cuatro elementos principales: pedagogías participa-
tivas, uso de tecnologías y licencias abiertas, REA y reconoci-
miento de múltiples voces y perspectivas (figura 2.2).

En el contexto actual de la educación abierta, las recomenda-
ciones de la Unesco (2019) sobre los REA se han convertido en 
una guía fundamental para promover prácticas abiertas inclusivas, 
equitativas y de calidad. Dichas recomendaciones inciden en cin-
co ámbitos: 1) creación de capacidad, 2) formulación de políticas 
de apoyo, 3) acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de cali-
dad, 4) fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para 
los REA, y 5) fomento e impulso de la cooperación internacional. 
Tomando en cuenta dichas recomendaciones, proponemos un di-
seño metodológico cualitativo empleando grupos focales para 
diagnosticar las prácticas abiertas en un contexto educativo.

La creación de capacidad implica el desarrollo de capacidades 
de los principales actores del mundo educativo para crear REA, 
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acceder a ellos, reutilizarlos, reconvertirlos, adaptarlos y redistri-
buirlos, así como para utilizar y aplicar las licencias abiertas de 
forma acorde con la legislación nacional y las obligaciones inter-
nacionales en materia de derecho de autor.

1. Las recomendaciones para la formulación de políticas de apo-
yo se dirigen a gobiernos, autoridades educativas y estableci-
mientos de enseñanza para que adopten reglamentos que 
propicien las licencias abiertas del material pedagógico y de 
investigación financiado con fondos públicos. De igual for-
ma, se los invita a elaborar estrategias para posibilitar el uso y 
la adaptación de los REA en pro de una educación inclusiva 
de calidad y del aprendizaje permanente para todos.

Figura 2.2. Acciones relacionadas con las prácticas educativas abiertas
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2. En cuanto al acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de 
calidad, las recomendaciones se centran en fomentar la adop-
ción de estrategias y programas que garanticen la posibilidad 
de compartir los REA existentes en cualquier soporte median-
te soluciones tecnológicas adecuadas en formatos abiertos y 
con normas abiertas para lograr niveles máximos de acceso 
equitativo, creación colectiva y preservación por parte del pú-
blico en general, incluyendo las personas con discapacidad o 
pertenecientes a colectivos vulnerables.

3. Las recomendaciones referentes a los modelos de sostenibili-
dad para los REA implican apoyar y alentar la creación de 
modelos de sostenibilidad financiera de los REA a escala na-
cional, regional e institucional, así como la planificación y 
aplicación experimental de nuevas modalidades sostenibles 
de enseñanza y aprendizaje.

4. Las recomendaciones relacionadas con el fomento e impulso 
de la cooperación internacional implican apoyar la coopera-
ción internacional entre distintos interlocutores para reducir 
al mínimo toda duplicación de las inversiones en creación de 
REA con la finalidad de establecer un acervo mundial de ma-
terial educativo culturalmente diverso, pertinente a escala lo-
cal, accesible, con perspectiva de género y disponible en múl-
tiples idiomas y formatos.

El diagnóstico de las PEA proporciona oportunidades para la 
innovación educativa y puede realizarse desde diversos enfoques 
orientados a conocer cómo pueden impulsarse estas prácticas. 
González-Pérez et al. (2022) realizaron un estudio mixto en el 
que se buscó identificar la percepción de los participantes de un 
programa internacional de Educación Abierta acerca de los retos, 
casos y experiencias que pueden impulsar la educación abierta y 
aportar a las recomendaciones de la Unesco (2019) con tecnolo-
gías. Los resultados mostraron que el principal reto es promover 
la cultura abierta, seguido por promover la cooperación interna-
cional. Los resultados también permitieron identificar estudios 
empíricos relacionados con cada una de las recomendaciones de 
la Unesco y la propuesta de seis habilitadores tecnológicos que 
coadyuvan a impulsar la educación abierta en el marco de la in-
dustria 4.0 (González-Pérez et al., 2022). En este sentido, se invi-
ta a incentivar el uso de tecnologías abiertas como mediadoras 
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en los procesos de enseñanza-aprendizaje que también contribu-
yan con la transformación digital y la participación ciudadana.

Las estrategias implementadas en el ámbito educativo deben 
fomentar la adopción de una cultura de apertura en las institu-
ciones educativas. En este panorama, Naidu y Karunanayaka 
(2024) desarrollaron un índice para evaluar el impacto de las 
PEA, el cual reveló una valoración positiva del uso y modifica-
ción de los REA por parte de los docentes, lo que a su vez fomen-
ta la cultura de compartir conocimiento. Asimismo, Fernández-
Pacheco (2023) subraya la necesidad de desarrollar competen-
cias específicas en los educadores para facilitar el acceso a los 
REA y actualizar sus prácticas pedagógicas, destacando la impor-
tancia de una formación continua y adaptativa para los educado-
res, siendo la inversión en estas competencias crucial para una 
implementación exitosa de las PEA. Este enfoque no solo facilita 
el uso efectivo y la modificación de los REA, sino que también 
promueve PAE que preparan a las instituciones para afrontar los 
desafíos del aprendizaje moderno, extendiendo los beneficios de 
la educación abierta más allá de las aulas y teniendo un impacto 
positivo en la sociedad en conjunto.

2.3. Propuesta metodológica para diagnosticar 
prácticas de educación abierta

Existen múltiples métodos y enfoques para llevar a cabo diag-
nósticos en el ámbito educativo, cada uno con sus propias forta-
lezas y aplicaciones. Sin embargo, en esta sección nos centrare-
mos en un enfoque mixto que combina el uso de un instrumen-
to de tipo cuantitativo y grupos focales basados en un enfoque 
cualitativo, que son particularmente valiosos para comprender 
en profundidad las experiencias y perspectivas de los actores in-
volucrados en un contexto específico (Vaughn et al., 1996). En el 
ámbito de la educación abierta, los enfoques cualitativos son 
esenciales para la implementación y evaluación de las recomen-
daciones de la Unesco, ya que capturan las visiones y percepcio-
nes de las partes interesadas.

En esta sección, proponemos una metodología mixta que uti-
liza un cuestionario de tipo escala de Likert y grupos focales cuya 
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función es favorecer el intercambio de experiencias entre partici-
pantes para diagnosticar y mejorar las PAE. Por una parte, el ins-
trumento eOpen es un cuestionario de 30 ítems diseñado para 
medir la percepción de individuos sobre su competencia en edu-
cación abierta, utilizando una escala de Likert de 4 puntos (ta-
bla 1). Este instrumento evalúa las acciones vinculadas a las cin-
co recomendaciones de la Unesco (2019), abarcando desde el 
desarrollo de capacidades hasta la promoción de la cooperación 
internacional, brindando una visión integral de las PAE (Ramírez- 
Montoya y Tenorio-Sepúlveda, 2021b). Por otra parte, los grupos 
focales incluyen estrategias activas como «la rueda socrática» y 
«el sabotaje», propuestas por Chevalier et al. (2013), las cuales 
han demostrado ser efectivas para explorar y entender fenóme-
nos complejos como las prácticas de educación abierta. La rueda 
socrática facilita un análisis iterativo de competencias y habilida-
des, mientras que el sabotaje permite identificar obstáculos y 
comportamientos que dificultan el éxito. Adaptar estas técnicas 
al diagnóstico de prácticas de educación abierta proporciona in-
formación valiosa sobre la implementación y efectividad de po-
líticas educativas, alineándose con los objetivos de inclusión y 
accesibilidad de la Unesco.

Tabla 1. Ítems del instrumento eOpen (adaptado de Ramirez-Montoya y 
Tenorio-Sepúlveda, 2021a)

Dimensión Ítems

Desarrollo de capaci-
dades

• Integro REA en mis actividades académicas y/o profesionales.
• Conozco plataformas virtuales en las que se pueden encontrar REA, 

por ejemplo: MERLOT, OER Commons, Procomún, entre otros.
• Construyo REA a partir de otros recursos educativos existentes.
• Aplico licencias abiertas como Creative Commons para recursos o 

Licencia Pública General para software, que desarrollo.
• Implemento información en múltiples formatos (video, imagen, pre-

sentaciones digitales, texto, entre otros) en mis prácticas de educa-
ción abierta.

• Construyo recursos de educación abierta en diferentes formatos di-
gitales (video, imagen, presentaciones digitales, texto, entre otros).

• Conozco y respeto los derechos de autor de los recursos que utilizo 
en mis prácticas de educación abierta.

• Valoro la educación abierta como incentivo para desarrollar mis ca-
pacidades tecnológicas y de colaboración.

• Identifico estándares o normas para la protección de datos perso-
nales en mis actividades de educación abierta.
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Elaboración de políti-
cas de apoyo

• Distingo las políticas de protección de datos íntimos y de datos per-
sonales.

• Verifico que existan políticas de privacidad cuando comparto o uti-
lizo recursos de educación abierta.

• Diseño marcos regulatorios o políticas que propicien las licencias 
abiertas en recursos educativos o investigación.

• Adopto políticas que promueven la educación abierta.
• Valoro el rol de las bibliotecas como promotoras de políticas de ac-

ceso abierto a la información.

Promoción del acceso 
efectivo, inclusivo y 
equitativo a REA de 
calidad

• Identifico programas de apoyo que acercan los servicios de Internet 
a personas que pertenecen a sectores vulnerables.

• Identifico las condiciones para una educación abierta que democra-
tice el conocimiento para hacerlo accesible a todos.

• Comparto recursos en sitios o plataformas de Internet de acceso 
abierto.

• Desarrollo recursos abiertos que contemplan los principios de dise-
ño universal (necesidades de: textos alternativos, tipo de letra au-
mentada, contraste, entre otros).

• Utilizo de manera eficaz aplicaciones y/o servicios de Internet para 
mis prácticas de educación abierta.

• Priorizo publicar o difundir mis trabajos en revistas y/o sitios de ac-
ceso abierto universal.

• Valoro participar en proyectos de educación que contemplen las 
necesidades diversas (discapacidad, comunidades vulnerables, por 
ejemplo).

Creación de modelos 
de sostenibilidad

• Identifico modelos de sostenibilidad económica para la viabilidad 
de la educación abierta.

• Ejecuto proyectos con financiamiento (público o privado) para la 
sostenibilidad de la educación abierta.

• Priorizo el uso de enfoques de sostenibilidad (programas de capaci-
tación, sistemas de acreditación, garantías de certificados de cali-
dad, entre otros) que fomenten la inclusión.

• Elijo buscar vías para hacer proyectos sostenibles que fomenten la 
educación para todos.

• Identifico oportunidades de financiamiento (nacionales o interna-
cionales) para proyectos de educación abierta.

Promoción de la 
cooperación interna-
cional

• Utilizo materiales educativos culturalmente diversos (desde diferen-
tes perspectivas de género, en idiomas y formatos múltiples).

• Opero proyectos de cooperación internacional relacionados con la 
educación abierta.

• Apoyo acciones de inclusión en los proyectos de redes de pares in-
ternacionales en los que participo.

• Valoro participar en actividades de redes para promover educación 
abierta.
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La rueda socrática como técnica de recopilación 
de datos para el diagnóstico de PEA

La rueda socrática se presenta como una técnica eficaz para la 
recopilación de datos cualitativos alineados con las recomenda-
ciones Unesco sobre REA. Este método, inspirado en el debate 
socrático, facilita la evaluación y comparación de diversas alter-
nativas a través de un proceso estructurado y colaborativo (figu-
ra 2.3). El objetivo principal de la rueda socrática es comparar 
una serie de elementos o alternativas, en este caso, los ámbitos 
de las recomendaciones 2019 de la Unesco sobre los REA, asig-
nándoles valores numéricos basados en varios criterios. Según 
Chevalier et al. (2013), este enfoque permite evaluar de manera 
iterativa el progreso, comparando los datos obtenidos con los 
datos de referencia, el resultado deseado y el resultado final.

Figura 2.3. Etapas de la actividad la rueda socrática para el diagnóstico de prácti-
cas de educación abierta
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Procedimiento
1. La actividad se inicia con una serie de preguntas introducto-

rias para romper el hielo y fomentar un ambiente de colabo-
ración entre los participantes. Una vez presentado el objetivo 
del proyecto, se instruye a los participantes a seguir las direc-
trices de la rueda socrática.

2. Para la implementación de la rueda socrática, se proporciona 
a los participantes una escala de puntuación, por ejemplo, del 
nivel 1 (competencia inexistente) al nivel 4 (competencia 
avanzada). Utilizando esta escala, los participantes otorgan 
de manera individual una calificación a cada uno de los ám-
bitos de las recomendaciones de la Unesco sobre REA.

3. Posteriormente, cada uno de los participantes comparte de 
manera oral la calificación otorgada y proporciona argumen-
tos para justificar dicha calificación.

4. Finalmente, los participantes deben llegar a un consenso so-
bre el nivel de competencia de su equipo de trabajo en cada 
uno de los ámbitos de las recomendaciones Unesco, evaluan-
do tanto el nivel de competencia de su unidad o departamen-
to como el nivel de la organización o la institución. Dicho de 
otra manera, la evaluación comprende dos dimensiones:
• El nivel de competencia de su equipo de trabajo: los parti-

cipantes debían discutir y consensuar el nivel de compe-
tencia de su propio equipo, asignando una puntuación 
numérica correspondiente.

• El nivel de competencia a nivel organizacional o institu-
cional: más allá de evaluar su equipo de trabajo o su de-
partamento, los participantes también consideraban la 
percepción del nivel de competencia a nivel organizacio-
nal, asegurando una visión integral y comparativa.

Ventajas de la rueda socrática
El proceso iterativo de la rueda socrática proporciona una visión 
clara del avance existente en una institución con respecto a los 5 
ámbitos de las recomendaciones Unesco sobre REA y a definir 
las áreas que requieren atención. Esta metodología no solo faci-
lita la identificación de niveles de competencia actuales, sino 
que también promueve un entendimiento compartido y un con-
senso entre los participantes, elementos clave para el éxito en la 
implementación de PAE.
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La rueda socrática se presenta como una técnica valiosa para 
la recopilación de datos en la investigación cualitativa, especial-
mente en el diagnóstico de prácticas de educación abierta, debi-
do a su enfoque colaborativo y estructurado. Este enfoque per-
mite obtener datos detallados y comparativos sobre el nivel de 
competencia de una organización y sus departamentos o unida-
des, esenciales para la evaluación y la mejora continua en el mis-
mo contexto. La combinación de evaluación grupal y percepción 
organizacional ofrece una perspectiva holística, fortaleciendo la 
validez y relevancia de los datos recopilados.

El sabotaje como técnica de recopilación de datos para 
el diagnóstico de prácticas de educación abierta

La actividad de «sabotaje» se presenta como una técnica innova-
dora y eficaz para la recopilación de datos cualitativos. Esta meto-
dología se utiliza para identificar y analizar los factores que po-
drían obstaculizar el éxito de los objetivos de la educación abier-
ta, permitiendo, así, desarrollar estrategias proactivas y efectivas 
(figura 2.4). El objetivo principal de la actividad de sabotaje es 
identificar los hábitos, comportamientos, miedos, dudas y otros 
factores que pueden interponerse en el camino del éxito. Este en-
foque incorpora una pizca de humor para facilitar la participa-
ción y el análisis crítico (Chevalier et al., 2021). En este caso, se 
busca una descripción de las acciones que podrían impedir el éxi-
to de los objetivos de educación abierta en un contexto específico.

Procedimiento
Tras evaluar el nivel de cada habilidad, se guía a los participantes 
a través del método del sabotaje. El proceso incluye las siguien-
tes etapas:

1. Reflexión sobre factores de fracaso: cada participante reflexiona 
sobre los diferentes factores que en su experiencia no han fun-
cionado o no funcionarían en su contexto para fomentar prác-
ticas de educación abierta vinculadas con cada uno de los ám-
bitos de las recomendaciones Unesco. Para guiar a los partici-
pantes, la persona entrevistadora puede hacer preguntas guía 
como la siguiente: «¿Qué acciones o inacciones garantizarían el 
fracaso de la educación abierta en los siguientes ámbitos?».
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2. Reflexión individual y/o colaborativa: los participantes tienen 
algunos minutos para reflexionar y preparar una respuesta a 
la pregunta de la persona entrevistadora.

3. Enumeración de acciones o inacciones que impiden el éxito: 
cada participante debía enumerar por escrito los elementos 
que, en su opinión, contribuirían al fracaso en el cumpli-
miento de las recomendaciones de la Unesco sobre REA. Estas 
recomendaciones abarcan cinco ámbitos clave:
• Creación de capacidad
• Formulación de políticas de apoyo
• Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad
• Fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para 

los REA
• Fomento y catalización de la cooperación internacional

4. Debate y análisis: los participantes debaten y analizan colecti-
vamente los factores identificados. Es el momento en que los 
participantes discuten y proponen estrategias efectivas para 
lograr este «sabotaje». Tras la discusión en grupo, se procede a 

Figura 2.4. Etapas de la actividad de sabotaje para el diagnóstico de prácticas de 
educación abierta
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compartir cómo dichas acciones impiden el alcance de los 
objetivos. Este intercambio permite un entendimiento más 
profundo de los posibles obstáculos y sus implicaciones.

5. Transformación en estrategias positivas y recomendaciones: 
Posteriormente, los participantes transforman los elementos 
saboteadores en estrategias positivas y recomendaciones 
orientadas al éxito. En la mayoría de los casos, estas estrategias 
son lo contrario de los elementos identificados como sabotea-
dores.

Ventajas de la actividad de sabotaje
Esta actividad no solo permite la identificación de posibles obs-
táculos, sino que también fomenta la creatividad entre los parti-
cipantes. Al transformar las barreras potenciales en estrategias 
positivas, se genera un ambiente proactivo y orientado a la solu-
ción de problemas. La aplicación del método del sabotaje en el 
contexto de la educación abierta ofrece múltiples beneficios:

• Identificación de obstáculos: permite una identificación clara 
y detallada de los factores que podrían impedir el éxito de las 
iniciativas de educación abierta.

• Desarrollo de estrategias proactivas: facilita la creación de es-
trategias y recomendaciones prácticas que pueden ser imple-
mentadas para superar los obstáculos identificados.

• Adopción de una postura abierta a la mejora: promueve un 
ambiente de debate y análisis crítico, esencial para la mejora 
continua de las prácticas educativas abiertas.

El método del sabotaje se establece como una técnica valiosa 
en la investigación cualitativa, especialmente en el ámbito de la 
educación abierta. Su enfoque participativo permite obtener una 
comprensión de los factores que pueden impedir el éxito y desa-
rrollar estrategias efectivas para abordarlos. Tiene la ventaja de 
permitir a los participantes expresar desde su perspectiva las pro-
puestas de soluciones que no han funcionado en sus contextos 
en algún punto en el pasado, así como las propuestas de solu-
ción que para ellos no funcionarían. La fase de discusión grupal 
permite que los participantes justifiquen sus respuestas y puedan 
argumentar las razones de sus acciones. De igual manera, la per-
sona entrevistadora puede hacer preguntas de seguimiento para 
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que los participantes den mayores detalles y argumentos en caso 
de ser necesario. De esta manera, los datos recopilados utilizan-
do está técnica permiten identificar las estrategias que no han 
tenido éxito en el pasado, además de características del contexto 
de estudio en poco tiempo. Esta técnica permite definir la línea de 
acción en lo referente a la solución de problemáticas adaptadas 
al contexto de estudio donde se lleva a cabo la intervención. Por 
ello, esta metodología contribuye significativamente al diagnós-
tico y mejora de las prácticas de educación abierta, alineándose 
con las recomendaciones de la Unesco sobre los REA y promo-
viendo un entorno educativo más inclusivo y sostenible. La ta-
bla 2 presenta la guía de preguntas de la propuesta metodológica 
para el diagnóstico de prácticas abiertas vinculadas a los ámbitos 
de las recomendaciones Unesco sobre REA.

Tabla 2. Guía de preguntas para implementar la rueda socrática y el sabo-
taje

Etapa Instrucción Descripción y preguntas guía

Introducción • Bienvenida y presentación del objetivo de la 
sesión

• Preguntas iniciales rompehielo

Actividad la 
rueda socrática

En esta actividad podrán re-
flexionar y calificar del 1 al 
4, donde 1 representa el ni-
vel más bajo y 4 el nivel más 
alto, las capacidades de su 
equipo o departamento en 
relación con 5 ámbitos de 
educación abierta. Para dar 
una calificación, consideren 
su experiencia en la institu-
ción y el contexto actual en 
que se desempeñan. Pueden 
anotar en un papel o en un 
archivo digital la califica-
ción. Después de calificar 
cada aspecto de manera in-
dividual, discutiremos en 
grupo las razones de la cali-
ficación otorgada. Posterior-
mente, llegaremos a un 
acuerdo para asignar una 
calificación global en grupo.

Preguntas guía:
• En una escala del 1 al 4, ¿cómo calificarían 

las capacidades de su equipo e institución 
para desarrollar las capacidades de los 
miembros en la creación, acceso, reúso, con-
versión, adaptación y distribución de REA, 
así como del uso de licencias abiertas?

• En una escala del 1 al 4, ¿qué calificación 
darían a la capacidad de su equipo e institu-
ción para formular políticas que fomenten el 
uso de licencias abiertas y el desarrollo de 
REA?

• En una escala del 1 al 4, ¿cómo calificarían 
el acceso efectivo, inclusivo y equitativo a 
REA de calidad en su equipo e institución?

• En una escala del 1 al 4, ¿Cómo calificarían 
los modelos de sostenibilidad para REA en el 
de su equipo e institución?

• En una escala del 1 al 4, ¿cómo evaluarían la 
capacidad de su equipo e institución para 
fortalecer la cooperación internacional en el 
desarrollo y uso de REA?
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Actividad 
de sabotaje

En esta actividad de sabota-
je, podrán indicar las accio-
nes o inacciones que sabo-
tearían o impedirían el éxito 
de la educación abierta en 
su institución en 5 aspectos.
Reflexionen, discutan y pro-
pongan estrategias efectivas 
para lograr este «sabotaje». 
Después de la discusión, 
compartiremos cómo dichas 
acciones impiden el alcance 
de los objetivos.

Preguntas guía
• ¿Qué acciones o inacciones provocarían el 

fracaso de la institución en el desarrollo de 
capacidades para la creación, acceso y uso 
de REA?

• ¿Qué acciones o inacciones provocarían el 
fracaso de la institución en la formulación e 
implementación de políticas que fomenten 
el uso de licencias abiertas y el desarrollo de 
REA?

• ¿Qué acciones o inacciones provocarían el 
fracaso de la institución en el acceso efecti-
vo, inclusivo y equitativo a REA de calidad?

• ¿Qué acciones o inacciones provocarían el 
fracaso de la institución en el fomento de la 
creación de modelos de sostenibilidad para 
los REA?

• ¿Qué acciones o inacciones provocarían el 
fracaso de la institución en la promoción de 
la cooperación internacional?

Cierre • Recapitulación de las ideas principales
• Agradecimiento por la participación
• Cierre de la sesión

2.4. Aspectos que considerar para el 
diagnóstico de prácticas de educación abierta 
con diversos agentes en medios virtuales

El diagnóstico de PAE en entornos virtuales requiere prestar es-
pecial atención a la diversidad de agentes involucrados y a los 
desafíos asociados al uso de plataformas digitales. Para asegurar 
la calidad y participación efectiva, es fundamental adaptar las 
metodologías, seleccionar herramientas tecnológicas adecuadas 
y planificar interacciones en línea que permitan la colaboración 
plena de todos los participantes. A continuación, se presentan 
recomendaciones clave para hacer frente a estos desafíos y garan-
tizar un diagnóstico exitoso (figura 2.5).

Previas al diagnóstico

• Reconocer la diversidad de agentes involucrados: identificar y 
comprender los diferentes roles que juegan los agentes educa-
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tivos (docentes, directivos, diseñadores instruccionales, to-
madores de decisiones, desarrolladores de tecnologías) en las 
PAE. Esto permitirá adaptar el enfoque del diagnóstico en 
función de las responsabilidades y contextos específicos de 
cada agente.

• Adaptar la metodología según el contexto: personalizar el en-
foque del diagnóstico en función de las características institu-
cionales y geográficas. Las diferencias en el acceso a recursos, 
políticas de educación abierta y el uso de tecnologías abiertas 
deben ser tomadas en cuenta para asegurar que el diagnóstico 
sea relevante para cada contexto.

• Planificación técnica y logística: seleccionar y probar las he-
rramientas tecnológicas necesarias, como plataformas de vi-
deoconferencia que permitan crear salas de discusión 
(breakout rooms), pizarras digitales, y la opción de grabación y 
transcripción automática. Asegurarse de que todos los partici-
pantes tengan acceso y estén familiarizados con la tecnología 
que se usará.

• Diseñar preguntas adaptadas a los roles de los participantes: 
crear preguntas específicas para cada tipo de agente, enfoca-
das en sus responsabilidades dentro del ecosistema de la edu-
cación abierta (políticas para directivos, implementación de 
REA para docentes, desarrollo de tecnología para tecnólogos). 
Sin embargo, se han de incluir preguntas transversales que 
sean relevantes para todos los grupos.

Figura 2.5. Diagnóstico en medios virtuales
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Durante el diagnóstico

• Ajustar la estructura del diagnóstico a la cantidad de partici-
pantes: en grupos pequeños (4-6 personas), es esencial equili-
brar el número de preguntas y el tiempo destinado a las res-
puestas. Limitar las preguntas clave para evitar la sobrecarga 
cognitiva y dejar espacio para la discusión grupal, asegurando 
una participación equilibrada.

• Facilitar la colaboración efectiva: asegurar la fluidez de las in-
teracciones virtuales proporcionando instrucciones claras y 
visuales, utilizando herramientas que favorezcan la participa-
ción activa (pizarras colaborativas, chat para compartir res-
puestas, etc.). Estas dinámicas deben fomentar la creación de 
un entorno de confianza donde los participantes se sientan 
cómodos contribuyendo.

• Monitorear el uso adecuado de los recursos tecnológicos: 
asegurarse de que todos los participantes estén utilizando co-
rrectamente las herramientas digitales (micrófonos, cámaras, 
pizarras virtuales) y facilitar el soporte técnico en caso de 
problemas. Esto garantizará una participación inclusiva y 
efectiva.

Posteriores al diagnóstico

• Documentación y análisis de datos: revisar las grabaciones, 
transcripciones y trazas digitales obtenidas durante el diag-
nóstico para capturar toda la información proporcionada por 
los participantes. Hay que asegurar que los comentarios de 
los diferentes agentes sean clasificados de acuerdo con su rol 
y contexto, para un análisis más profundo y detallado.

• Evaluar la efectividad del proceso de diagnóstico: reflexionar 
sobre los aspectos técnicos y metodológicos empleados, iden-
tificando las áreas de mejora. Por ejemplo, evaluar si las he-
rramientas tecnológicas facilitaron o dificultaron la interac-
ción y si el número de preguntas fue adecuado para el tiempo 
y el formato.

• Comunicar los resultados a los diferentes agentes: asegurar 
que los resultados y conclusiones del diagnóstico sean accesi-
bles y presentados de manera clara a todos los agentes involu-
crados. Los informes deben estar adaptados a cada grupo, 



552. Diagnóstico de prácticas de educación abierta

destacando cómo su rol y contexto contribuyeron al desarro-
llo de las PAE.

La integración efectiva de aspectos logísticos y metodológicos 
en el diagnóstico de PAE en contextos virtuales no solo maximi-
za los beneficios inherentes a la virtualidad, sino que también 
garantiza una representación precisa y completa de las realida-
des y necesidades de los participantes. Al centrar la atención en 
estos elementos, se abre la posibilidad de crear un espacio en el 
que todos los actores, independientemente de su rol o ubicación 
geográfica, puedan contribuir de manera significativa. Conside-
rar estos aspectos logísticos y metodológicos permitirá maximi-
zar los beneficios de la virtualidad y obtener un diagnóstico que 
refleje de manera precisa las realidades y necesidades de todos 
los participantes.

2.5. Resumen integrador
En este capítulo exploramos cómo diagnosticar buenas prácticas 
en la implementación de las PAE, alineándose con las recomen-
daciones de la Unesco. Se brindan ejemplos de estudios que han 
explorado cómo diagnosticar estas prácticas y se profundiza en 
los procesos metodológicos, centrándose en los enfoques cuali-
tativos como la rueda socrática y la actividad de sabotaje, que 
facilitan la recopilación de datos valiosos sobre la efectividad de 
las PAE (figura 2.6). Además, se considera la importancia de 
adaptar estas metodologías a diferentes agentes educativos y 
contextos virtuales para asegurar su relevancia y efectividad. Al 
final del capítulo, se invita al lector a continuar adentrándose en 
el siguiente, donde se detallan las buenas prácticas para el dise-
ño de una plataforma digital de acceso abierto, se analiza el caso 
del portal CREA, sus orígenes y su contribución a la educación 
STEM en Latinoamérica.
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Figura 2.6. Ideas clave del capítulo 2 y vinculación con el capítulo 3
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3.1. Introducción
Las plataformas digitales abiertas han adquirido una importancia 
crucial en el mundo actual, debido a su capacidad para democra-
tizar el acceso a la información y el conocimiento. Estas platafor-
mas permiten a individuos de diversas geografías, culturas y con-
textos socioeconómicos acceder a recursos educativos, científicos 
y culturales de manera gratuita y equitativa. También fomentan 
la colaboración y el intercambio de ideas a nivel global, lo que 
impulsa la innovación y el desarrollo en múltiples campos (Wi-
ley y Hilton, 2018). En un mundo cada vez más interconectado y 
digitalizado, las plataformas abiertas son esenciales para promo-
ver la inclusión digital, reducir brechas de conocimiento y ofrecer 
oportunidades de aprendizaje continuo a lo largo de la vida.

La implementación de buenas prácticas en el diseño de plata-
formas educativas abiertas es fundamental para garantizar una 
experiencia de usuario efectiva, inclusiva y accesible. Estas prácti-
cas incluyen la creación de interfaces intuitivas y fáciles de nave-
gar, el uso de un lenguaje claro y comprensible, y la adaptación 
de los contenidos a diversos dispositivos y necesidades especia-
les, como la inclusión de subtítulos en vídeos o la compatibili-
dad con lectores de pantalla. Un punto fundamental que no 
debe subestimarse es la protección de datos personales y la segu-
ridad digital, esenciales para generar confianza entre los usuarios 
(Bonina et al., 2021; Zallio y Clarkson, 2022). La incorporación 

3. Portal CREA: motor para comunidades de 
práctica



60 Movilización de educación abierta con base tecnológica

de buenas prácticas asegura no solo el acceso equitativo al cono-
cimiento, sino también una experiencia de aprendizaje enrique-
cedora y segura para todos los usuarios, independientemente de 
sus habilidades técnicas o condiciones particulares.

Las comunidades de prácticas son esenciales para el movi-
miento educativo abierto, ya que fomentan la colaboración y el 
intercambio de conocimientos entre profesionales, educadores y 
estudiantes. Estas comunidades permiten a sus miembros com-
partir recursos, experiencias y mejores prácticas, lo que enrique-
ce la calidad del aprendizaje y facilita la implementación de in-
novaciones pedagógicas. En la misma línea, las comunidades de 
prácticas promueven una cultura de aprendizaje continuo y de 
apoyo mutuo, donde los participantes pueden explorar nuevas 
ideas, resolver problemas y desarrollar competencias de manera 
conjunta (López-Yáñez y Sánchez-Moreno, 2021; Mayorga et al., 
2021). En el contexto del movimiento educativo abierto, estas 
comunidades juegan un papel crucial al ampliar el alcance de los 
recursos educativos abiertos (REA) y asegurar que sean utiliza-
dos de manera efectiva y sostenible, contribuyendo, así, a una 
educación más accesible y equitativa para todos (figura 3.1).

Figura 3.1. Buenas prácticas en plataformas digitales abiertas para impulsar la 
educación STEM
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En este capítulo exploramos con mayor detalle cuáles son las 
buenas prácticas que se han de considerar en el momento de di-
señar una plataforma digital de acceso abierto. Asimismo, se pre-
senta el caso del portal CREA, desde sus orígenes, generalidades 
y aportes de valor para la educación STEM Latinoamérica. De 
igual forma, se comparten aspectos del proyecto Creatón STEM, 
en el cual participan docentes de distintos países de Latinoamé-
rica quienes se unieron con el firme propósito de participar en 
un maratón de construcción y edición colectiva de REA para la 
educación STEM.

3.2. ¿Cómo se estructuran las buenas 
prácticas de infraestructuras abiertas?

Las plataformas digitales de acceso abierto son herramientas tec-
nológicas que permiten el libre acceso y la distribución de conte-
nido educativo, científico, cultural y de investigación. Estas pla-
taformas están diseñadas para eliminar las barreras económicas, 
legales y técnicas, facilitando el acceso a recursos valiosos para 
un público global (Ramírez-Montoya, 2013; Ramírez-Sánchez 
et al., 2020; Valle Jiménez et al., 2016). Su alcance es vasto y 
abarca una variedad de formatos, desde publicaciones académi-
cas y libros electrónicos hasta cursos en línea y bases de datos de 
investigación (Unesco, 2019). Este tipo de plataformas promue-
ven la democratización del conocimiento, permitiendo que per-
sonas de diferentes regiones y contextos socioeconómicos pue-
dan acceder a información de alta calidad sin costo alguno.

Las infraestructuras digitales abiertas son la columna vertebral 
de las plataformas de acceso abierto; este tipo infraestructuras in-
cluyen servidores, redes de distribución de contenido, protocolos 
de intercambio de datos y estándares abiertos que garantizan la 
interoperabilidad y el acceso libre. La importancia de estas infraes-
tructuras radica en su capacidad para facilitar la colaboración y el 
intercambio de información entre comunidades académicas, cien-
tíficas y educativas (González-Pérez et al., 2018). Al no estar suje-
tas a licencias restrictivas ni a modelos de pago, las infraestructu-
ras abiertas permiten un flujo de información más fluido y accesi-
ble, promoviendo la innovación y el desarrollo a nivel global.
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Los beneficios de las infraestructuras abiertas son numerosos 
y abarcan diversos ámbitos. En primer lugar, aumentan la accesi-
bilidad a la educación y el conocimiento, especialmente en re-
giones y comunidades con recursos limitados. Al eliminar las 
barreras económicas y geográficas, estas infraestructuras permi-
ten que más personas tengan acceso a materiales educativos de 
calidad, lo que puede mejorar significativamente las oportunida-
des de aprendizaje y desarrollo profesional (Ortega et al., 2021). 
En segundo lugar, las infraestructuras abiertas promueven la in-
novación y la colaboración. Al facilitar el acceso a datos y recur-
sos compartidos, se abren nuevas posibilidades para la investiga-
ción interdisciplinar y la cocreación de conocimiento (Nykypo-
rets et al., 2023; Raj et al., 2021). Investigadores, estudiantes y 
profesionales de todo el mundo pueden colaborar fácilmente, 
compartiendo ideas y soluciones a problemas comunes.

Por último, las infraestructuras abiertas apoyan la sostenibili-
dad y la equidad en el acceso al conocimiento. Al proporcionar 
plataformas accesibles y sin costo, se promueve una distribución 
más equitativa del conocimiento, reduciendo la brecha entre 
países desarrollados y en desarrollo (Bossu y Willems, 2017; 
Otto et al., 2021). Además, estas infraestructuras pueden ser más 
sostenibles a largo plazo, ya que no dependen de modelos de 
suscripción o financiamiento privado, lo que les permite mante-
nerse operativas y accesibles a pesar de los cambios económicos.

Las plataformas digitales de acceso abierto son un recurso va-
lioso para la sociedad actual, debido a que permiten que cual-
quier persona acceda a recursos educativos y científicos sin costo, 
fomentando inclusión y equidad. En el desarrollo de plataformas 
digitales de acceso abierto, es crucial seguir buenas prácticas en 
diversas áreas clave, como son la interoperabilidad y el uso de 
estándares abiertos que facilitan la integración de sistemas y el 
intercambio de información, la accesibilidad se asegura median-
te principios de diseño inclusivo y herramientas que permiten el 
acceso a todos los usuarios (Ramírez-Montoya et al., 2024). Asi-
mismo, la seguridad y la privacidad se abordan con un enfoque 
de «seguridad por diseño» y prácticas rigurosas de gestión de da-
tos, mientras que la transparencia también es fundamental, con 
énfasis en el código abierto y licencias claras (Gawer, 2021), la 
sostenibilidad se logra a través de estrategias de mantenimiento y 
actualización (Meier, 2021). Estas prácticas no solo garantizan la 
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funcionalidad y eficiencia de las plataformas, sino que también 
fortalecen la confianza de los usuarios y promueven un entorno 
de colaboración y crecimiento continuo. Para ello, se recomien-
da tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para el dise-
ño de plataformas digitales de acceso abierto (figura 3.2).

Figura 3.2. Buenas prácticas para implementar en plataformas digitales abiertas

Interoperabilidad

La interoperabilidad se refiere a la capacidad de diferentes siste-
mas, plataformas o aplicaciones para trabajar juntos de manera 
fluida, compartiendo datos y procesos. En el contexto de infraes-
tructuras digitales de acceso abierto, la interoperabilidad es cru-
cial para permitir el intercambio de información entre diversas 
plataformas, facilitando la colaboración y el acceso a recursos 
desde distintos entornos (Hodapp y Hanelt, 2022). El uso de es-
tándares abiertos es fundamental para lograr esta interoperabili-
dad. Los estándares abiertos son especificaciones técnicas que 
están disponibles públicamente y son desarrolladas a través de 
un proceso abierto y transparente (Fortino et al., 2018). Al adop-
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tar estos estándares, las plataformas digitales aseguran que sus 
sistemas sean compatibles con otros, permitiendo una integra-
ción más sencilla y reduciendo las barreras de acceso y uso. Otro 
aspecto fundamental es la integración de sistemas, el proceso 
mediante el cual diferentes sistemas o aplicaciones, que pueden 
estar desarrollados en diferentes lenguajes o para diferentes pro-
pósitos, se conectan y operan de manera conjunta (Helfat y Rau-
bitschek, 2018). En las plataformas de acceso abierto la integra-
ción de sistemas permite a los usuarios acceder a una variedad 
de recursos y servicios desde un solo punto de entrada, mejoran-
do la experiencia del usuario y la eficiencia operativa. Como re-
comendación se sugiere implementar las interfaces de programa-
ción de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) basadas en es-
tándares abiertos para facilitar la interoperabilidad y permitir 
que desarrolladores externos amplíen la funcionalidad de la pla-
taforma. Otra recomendación es adoptar formatos de datos 
abiertos y estándares de metadatos, usar formatos como XML, 
JSON o CSV, y estándares como Dublin Core para mejorar la 
búsqueda y el intercambio de información entre plataformas.

Accesibilidad

La accesibilidad en el contexto digital se refiere a la creación de 
plataformas, sitios web y aplicaciones que sean utilizables por 
todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades. Esto 
incluye considerar a personas con discapacidades visuales, audi-
tivas, motoras o cognitivas, y asegurarse de que puedan interac-
tuar con el contenido digital de manera efectiva (Batanero-
Ochaíta et al., 2021). La accesibilidad no solo abarca aspectos 
técnicos, como el uso de teclados en lugar de solo pantallas tácti-
les, sino también el diseño y la presentación de contenido, como 
el uso de texto alternativo para imágenes y subtítulos para vídeos 
(Ni, 2022). Una buena práctica al momento de desarrollar la 
plataforma es utilizar principios de diseño inclusivo que consi-
deren una variedad de necesidades de los usuarios. Esto incluye 
opciones de contraste alto, navegación por teclado, y la posibili-
dad de ajustar el tamaño de la fuente, para asegurar que el conte-
nido sea accesible para personas con diferentes discapacidades 
visuales y motoras, así como utilizar herramientas como evalua-
dores automáticos de accesibilidad (como WAVE o Axe) y prue-
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bas con usuarios reales para identificar y corregir problemas de 
accesibilidad. Esto ayudará a garantizar que la plataforma cum-
pla con las pautas de accesibilidad web, como las WCAG (Pautas 
de Accesibilidad al Contenido en la Web), mejorando la expe-
riencia para todos los usuarios.

Seguridad y privacidad

La seguridad y la privacidad son aspectos críticos en las platafor-
mas digitales de acceso abierto, especialmente cuando se mane-
jan datos personales o sensibles. Garantizar la seguridad implica 
proteger la información contra accesos no autorizados, pérdidas 
o daños; la privacidad se centra en la correcta gestión y protec-
ción de los datos personales de los usuarios. La seguridad por di-
seño implica integrar consideraciones de seguridad desde las eta-
pas iniciales del desarrollo de la plataforma (Bonina et al., 2021). 
En vez de agregar medidas de seguridad después de que la plata-
forma ya esté construida, se incorporan de manera proactiva du-
rante el diseño y la implementación. La protección de datos debe 
considerarse desde el diseño de la plataforma por medio de prác-
ticas y tecnologías que salvaguardan los datos personales de los 
usuarios contra el acceso no autorizado y el mal uso (Nooren 
et al., 2018). Esto incluye medidas como el cifrado de datos en 
tránsito y en reposo, la gestión segura de contraseñas y la imple-
mentación de políticas claras sobre la retención y eliminación de 
datos. Una vez que desde el diseño se consideraron la seguridad y 
privacidad de datos, hay que tener en consideración prácticas de 
gestión de seguridad, las cuales abarcan un conjunto de políticas, 
procedimientos y controles destinados a mantener la seguridad 
continua de la plataforma. Incluyen la gestión de vulnerabilida-
des (como actualizaciones y parches de seguridad), el monitoreo 
constante de sistemas para detectar actividades sospechosas, y la 
formación de personal para responder adecuadamente a inciden-
tes de seguridad (Hoofnagle et al., 2019). Como recomendación 
es necesario implementar controles de acceso robustos, los cuales 
aseguren que solo los usuarios autorizados puedan acceder a cier-
tos datos y funcionalidades de la plataforma mediante el uso de 
autenticación multifactorial y políticas de contraseñas fuertes, 
también utilizar cifrado para proteger los datos sensibles tanto en 
tránsito como en reposo. Esto asegura que, incluso si los datos 
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son interceptados o accedidos indebidamente, no puedan ser uti-
lizados sin la clave de descifrado. Por último, se recomienda rea-
lizar auditorías y pruebas de penetración periódicas para identifi-
car y corregir posibles vulnerabilidades en la plataforma, lo cual 
incluye revisar y actualizar continuamente las políticas de seguri-
dad para adaptarse a nuevas amenazas y mejores prácticas.

Transparencia

La transparencia en las plataformas digitales de acceso abierto es 
esencial para generar confianza y fomentar la colaboración. Im-
plica ser claro y abierto acerca de cómo funciona la plataforma, 
cómo se manejan los datos y qué políticas rigen su uso. La trans-
parencia también promueve la rendición de cuentas y permite a 
los usuarios y desarrolladores entender y contribuir a la evolu-
ción de la plataforma. Un aspecto que se debe tener en cuenta es 
el código abierto: un enfoque en el que el código fuente de una 
plataforma está disponible públicamente para que cualquiera 
pueda revisarlo, modificarlo y mejorarlo (Veltri et al., 2023; Wol-
fram et al., 2020). Esto fomenta la transparencia, porque permite 
a los usuarios verificar cómo se maneja su información, identifi-
car posibles vulnerabilidades de seguridad y contribuir con mejo-
ras. Además, el código abierto facilita la colaboración entre desa-
rrolladores de diferentes partes del mundo, impulsando la inno-
vación y el desarrollo continuo de la plataforma. A manera de 
recomendación se sugiere hacer el código fuente de la plataforma 
accesible en repositorios públicos, como GitHub, junto con do-
cumentación detallada que explique cómo funciona el sistema y 
cómo los usuarios pueden contribuir. Esto mejora la transparen-
cia y facilita la colaboración; se debe elegir y claramente especifi-
car una licencia de código abierto que defina los derechos y res-
ponsabilidades de los usuarios y contribuyentes. Esto no solo 
protege los derechos de los creadores originales, sino que tam-
bién establece un marco claro para el uso y la modificación del 
software, fomentando una comunidad colaborativa y abierta.

Sostenibilidad

Un aspecto fundamental y un tanto crítico de las plataformas di-
gitales de acceso abierto es la sostenibilidad. Esto implica que 
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desde el diseño de la plataforma se debe considerar un plan estra-
tégico de sostenibilidad, el cual garantice que la plataforma pue-
da mantenerse y evolucionar a largo plazo, sin depender de recur-
sos escasos o insostenibles (Bican y Brem, 2020; Decuypere et al., 
2021). Como estrategia se sugiere implementar un plan de man-
tenimiento y actualización continuo, el cual es esencial para ga-
rantizar la seguridad, eficiencia y relevancia de la plataforma. Esto 
incluye la corrección regular de errores, la actualización de soft-
ware para integrar nuevas tecnologías y la adaptación a cambios 
en los estándares de la industria. Estas medidas garantizan un en-
torno seguro y confiable para todos los usuarios de la plataforma.

Comunidad y colaboración

Fomentar una comunidad activa y colaborativa es fundamental 
para el éxito y la evolución de una plataforma de acceso abierto. 
La colaboración permite la contribución colectiva y la actualiza-
ción constante del contenido. Así, comunidad y colaboración fo-
mentan la diversidad de ideas y la innovación, aparte de facilitar 
la retroalimentación y las pruebas de nuevas funciones (Jovano-
vic et al., 2022; Islind et al., 2019). Asimismo, reducen la depen-
dencia de un pequeño grupo de desarrolladores, mejoran la resi-
liencia y adaptabilidad de la plataforma, y distribuyen responsa-
bilidades y esfuerzos, lo que fortalece la sostenibilidad. La 
comunidad comprometida puede apoyar financieramente y par-
ticipar en el mantenimiento voluntario, generando confianza y 
credibilidad a través de la transparencia y la validación social 
(Ansell y Gash, 2018). También promueve el intercambio de co-
nocimientos y la creación de recursos educativos, facilitando la 
formación de nuevos usuarios y desarrolladores. La colabora-
ción activa ayuda en la promoción y difusión de la plataforma, 
atrayendo a nuevos usuarios y colaboradores, al tiempo que per-
mite una gobernanza democrática y una toma de decisiones in-
clusiva. Una de las estrategias que se podrían considerar en el 
diseño de la plataforma es la implementación de un modelo de 
colaboración abierta que permita a personas de todo el mundo 
contribuir al desarrollo y mejora de la plataforma. Esto se puede 
lograr a través de modelos como el desarrollo de código abierto, 
donde los usuarios pueden reportar problemas, sugerir mejoras 
y aportar código, enriqueciendo, así, la plataforma.
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Modularidad

La modularidad en una plataforma digital de acceso abierto se 
refiere a la capacidad de la plataforma para ser dividida en com-
ponentes o módulos independientes y reutilizables que pueden 
ser desarrollados, actualizados y mantenidos de forma separada. 
Esta estructura modular permite a los desarrolladores trabajar en 
diferentes partes del sistema sin interferir con otras áreas, facili-
tando la colaboración y la innovación (Schüßler et al., 2021). 
Asimismo, la modularidad mejora la flexibilidad y escalabilidad 
de la plataforma, ya que los módulos pueden ser reemplazados 
o mejorados individualmente sin necesidad de rediseñar todo el 
sistema (Hilbolling et al., 2020). Esto no solo acelera el desarro-
llo y despliegue de nuevas funcionalidades, sino que también fa-
cilita la personalización y adaptación de la plataforma a diversas 
necesidades y contextos, contribuyendo a su sostenibilidad y 
evolución a largo plazo. Para que las plataformas digitales cum-
plan con el principio de modularidad, se puede considerar divi-
dir la infraestructura de la plataforma en módulos independien-
tes, lo que permite realizar actualizaciones y mejoras sin afectar 
al sistema en su totalidad. Esto también facilita la personaliza-
ción de la plataforma para diferentes necesidades y casos de uso.

Rendimiento y escalabilidad

El rendimiento y la escalabilidad son aspectos cruciales en las 
plataformas digitales de acceso abierto. El rendimiento se refiere 
a la capacidad de la plataforma para manejar eficientemente las 
operaciones y solicitudes de los usuarios, proporcionando tiem-
pos de respuesta rápidos y una experiencia de usuario fluida. 
Una plataforma con buen rendimiento puede gestionar múlti-
ples tareas simultáneamente sin retrasos ni interrupciones (Asa-
dullah et al., 2018). La escalabilidad, por otro lado, es la capaci-
dad de la plataforma para crecer y adaptarse a un aumento en la 
demanda o en el número de usuarios sin perder eficiencia (Sanka 
y Cheung, 2021). Esto implica que la plataforma puede expandir 
sus recursos, como almacenamiento y procesamiento, y manejar 
un volumen mayor de tráfico y datos sin degradar el rendimien-
to. Una plataforma escalable puede agregar nuevos usuarios, 
funcionalidades y contenido de manera efectiva, asegurando que 
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continúe operando de manera óptima incluso con un crecimien-
to significativo. Ambos aspectos son esenciales para la sostenibi-
lidad y éxito a largo plazo de las plataformas de acceso abierto, 
ya que garantizan su capacidad para adaptarse y crecer con las 
necesidades de su comunidad. Para asegurar el éxito y la sosteni-
bilidad de una plataforma digital de acceso abierto, es crucial 
optimizar el rendimiento y la escalabilidad. Esto incluye imple-
mentar almacenamiento en caché, compresión de datos y opti-
mización de consultas de bases de datos para mejorar la veloci-
dad y la experiencia del usuario. Además, es importante diseñar 
la plataforma para escalar horizontal o verticalmente mediante 
arquitecturas de microservicios, balanceadores de carga y alma-
cenamiento en la nube. Por último, es esencial usar herramien-
tas de monitoreo para rastrear el rendimiento en tiempo real, 
identificar cuellos de botella y hacer ajustes proactivos, supervi-
sando recursos, latencia y errores.

Educación y capacitación

La educación y capacitación en una plataforma digital de acceso 
abierto se refieren a los procesos y recursos destinados a formar a 
los usuarios en el uso efectivo de la plataforma y a fomentar su 
desarrollo continuo. Esto incluye proporcionar tutoriales, guías, 
webinars y foros de discusión que ayuden a los usuarios a enten-
der las funcionalidades de la plataforma, resolver problemas co-
munes y mejorar sus habilidades. Asimismo, la capacitación 
puede involucrar programas más estructurados, como cursos en 
línea y certificaciones, que permitan a los usuarios profundi- 
zar en áreas específicas (Chi et al., 2023). La educación y capaci-
tación son cruciales para maximizar la participación y contribu-
ción de la comunidad, ya que empoderan a los usuarios para 
que aprovechen al máximo las herramientas y recursos disponi-
bles, fomentando un uso más eficiente y colaborativo de la pla-
taforma (Komljenovic, 2021). Proveer recursos educativos y 
oportunidades de capacitación es fundamental para empoderar 
a los usuarios y desarrolladores; se puede designar un espacio en 
la plataforma para proporcionar tutoriales y guías que ayuden a 
los usuarios y desarrolladores a entender y utilizar la plataforma 
de manera efectiva. También se puede considerar la oferta de 
programas de capacitación y talleres regulares para mantener a la 
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comunidad al día con las nuevas características y mejores prácti-
cas, incluso, promocionar y difundir las buenas prácticas en el 
desarrollo y uso de la plataforma para asegurar que la comuni-
dad esté bien informada y pueda contribuir de manera efectiva.

Responsabilidad y ética

La responsabilidad y ética en una plataforma digital de acceso 
abierto implica asegurar que todas las actividades y prácticas 
dentro de la plataforma se lleven a cabo de manera transparente, 
justa y respetuosa hacia todos los usuarios. Esto incluye proteger 
la privacidad de los datos, garantizar la seguridad de la informa-
ción, promover el acceso equitativo y respetar los derechos de 
propiedad intelectual (Ashok et al., 2022; Sugiura et al., 2017). 
Para implementar estos principios, se sugiere adoptar tres estra-
tegias clave: 1) desarrollar y comunicar políticas detalladas sobre 
cómo se recopilan, utilizan y protegen los datos de los usuarios, 
asegurando el cumplimiento de las normativas legales vigentes; 
2) implementar sistemas efectivos para moderar el contenido y 
permitir a los usuarios reportar comportamientos inapropiados 
o violaciones de las normas, garantizando un entorno seguro y 
respetuoso para todos y 3) mantener una comunicación abierta 
con la comunidad sobre las decisiones y cambios en la platafor-
ma, estableciendo canales para recibir y actuar sobre la retroali-
mentación de los usuarios, promoviendo una cultura de con-
fianza y colaboración.

Para asegurar el éxito de las plataformas digitales de acceso 
abierto, es crucial implementar varias buenas prácticas: Interope-
rabilidad, mediante el uso de estándares abiertos y API para faci-
litar la integración de sistemas; accesibilidad, asegurando que la 
plataforma sea utilizable por todas las personas, siguiendo prin-
cipios de diseño inclusivo y cumpliendo con las pautas de acce-
sibilidad web (WCAG); seguridad y privacidad, integrando me-
didas como cifrado de datos, gestión segura de contraseñas y au-
ditorías periódicas para proteger los datos de los usuarios; 
transparencia, manteniendo el código fuente accesible y docu-
mentado y estableciendo una licencia de código abierto; sosteni-
bilidad, desarrollando un plan estratégico de mantenimiento y 
actualización continua, fomentando una comunidad activa y co-
laborativa; rendimiento y escalabilidad, optimizando el rendi-



713. Portal CREA: motor para comunidades de práctica

miento y diseñando la plataforma para escalar horizontal o ver-
ticalmente según sea necesario; y educación y capacitación, ofre-
ciendo recursos educativos y programas de formación para 
maximizar la participación y contribución de la comunidad.

A manera de cierre, este apartado pretende servir como un lla-
mado a la acción para desarrolladores tecnológicos, usuarios y 
tomadores de decisiones en el campo del movimiento educativo 
abierto a unirse en un esfuerzo colectivo para construir platafor-
mas digitales de acceso abierto más robustas, inclusivas y soste-
nibles. Desarrolladores, implementen las mejores prácticas de 
interoperabilidad, accesibilidad, seguridad y transparencia en 
sus proyectos. Usuarios, participen activamente proporcionando 
retroalimentación y contribuyendo al desarrollo y mantenimien-
to de estas plataformas. Tomadores de decisiones, apoyen políti-
cas y financiamiento que promuevan el acceso abierto y la cola-
boración global. Juntos, podemos crear un ecosistema digital 
que enriquezca el conocimiento y facilite el acceso equitativo a 
la información para todos.

3.3. Portal CREA: recursos educativos 
abiertos para la enseñanza STEM

Inspirada por el llamado de la Unesco (2012) a una «Educación 
para Todos», la Fundación Internacional Siemens Stiftung inició 
en 2018 el desarrollo y fomento de REA. Este proceso comenzó 
creando y divulgando REA de alta calidad para la enseñanza STEM 
a través de su portal en alemán, «Medienportal», donde la mayo-
ría de los recursos formaban parte del programa educativo «Expe-
rimento». Este programa internacional desarrollado por la funda-
ción está directamente relacionado con el mundo en el que viven 
niños y jóvenes, y tiene como objetivo fomentar la experimenta-
ción independiente, la exploración y la comprensión de fenóme-
nos naturales y avances técnicos en clases heterogéneas sobre te-
mas de medio ambiente, energía y salud. Luego, la fundación tra-
dujo estos materiales al inglés y español para que pudieran ser 
utilizados en otras regiones en las que actúa la fundación.

La necesidad de materiales contextualizados a las necesidades 
locales no solo se hizo evidente durante la pandemia. Hasta hoy, 
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cifras preocupantes como las presentadas en el GEM Report por 
la Unesco (2023) muestran que el 90 % de todos los conteni-
dos educativos en línea se crean en el Norte Global. Por esta ra-
zón, crear y adaptar los recursos educativos a los contextos loca-
les es crucial para la fundación, que trabaja a escala internacio-
nal. No solo para garantizar que los recursos educativos digitales 
reflejen la diversidad cultural y lingüística de la comunidad mun-
dial, sino también porque el aprendizaje es más efectivo cuan-
do está determinado por nuestras acciones e interacciones coti-
dianas.

En consecuencia, en 2021, once socios de la Red STEM Lati-
noamérica unieron fuerzas para inaugurar el Centro de Recursos 
Educativos Abiertos (CREA https://crea-portaldemedios.siemens-
stiftung.org/home). En colaboración con universidades, organi-
zaciones no gubernamentales, fundaciones y otras instituciones 
educativas de Latinoamérica y Europa, se han añadido materia-
les al portal, permitiendo su constante renovación y crecimiento. 
Además, se ha construido una comunidad para cocrear e inter-
cambiar contenidos de aprendizaje, compartir resultados y expe-
riencias en y para la región.

En 2024, CREA (figura 3.3) cuenta con más de 1800 REA para 
la enseñanza STEM de 16 aliados de la Red STEM Latinoamérica. 
Estos materiales didácticos, disponibles en una gran variedad de 
formatos (guías didácticas, podcasts, juegos, vídeos, etc.), respon-
den a diferentes realidades sociales y de conectividad. Asimismo, 
ofrecen estímulos, sugerencias e información metodológica so-
bre la enseñanza de STEM, adecuados para todo tipo de escuelas 
y niveles educativos (K-19) (figura 3.4). También se ofrecen 
webinars, MOOC y cursos en línea diseñados para la enseñanza 
de disciplinas STEM en temas como espacios STEAM, ingeniería, 
STEM y género, pensamiento computacional y cambio climáti-
co. Los autores aliados pueden subir sus recursos directamente al 
portal y después de procedimientos estandarizados de evalua-
ción y edición, los materiales se publican en el portal. Todos los 
recursos están alojados bajo licencias de Creative Commons y 
pueden adaptarse y usarse según la licencia.

El carácter colaborativo del portal CREA no solo se eviden- 
cia en la red de autores colaboradores de los recursos, sino tam-
bién en la cocreación de recursos. Un buen ejemplo es el proyec-
to Experimento Blended. En esta iniciativa que nació en 2021, 

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/home
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/home
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Siemens Stiftung colabora con el CIDSTEM (Centro de Investiga-
ción y Didácticas de las Ciencias y Educación STEM) de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Valparaíso con apoyo de Siemens 
Caring Hands e.V. en la adaptación de los recursos educativos 
del Programa Experimento a un formato de enseñanza y apren-
dizaje combinado (o blended learning), desde una perspectiva de 
educación inclusiva con enfoque de género, considerando dife-
rentes niveles de conectividad y el contexto latinoamericano. 

Figura 3.3. Oferta del Portal CREA - Centro de Recursos Educativos Abiertos. 
https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/home

Figura 3.4. Ejemplos de recursos educativos de «Experimento Blended» adaptados 
a Latinoamérica y disponibles en CREA

https://crea-portaldemedios.siemens-stiftung.org/home
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Para cumplir el objetivo de que los recursos reflejen la riqueza 
latinoamericana existente, evidenciada en su cultura, tradicio-
nes, geografía, recursos naturales y, además, la diversidad de las 
personas que aquí habitan, se formó un equipo multidisciplinar 
de docentes de diferentes niveles escolares y de cuatro países 
(Ecuador, Chile, Colombia y Perú) que co-construyó los recur-
sos de enseñanza y aprendizaje accesibles, para que favorezcan y 
aproximen las ciencias a cada persona. Otros docentes de siete 
países (México, Ecuador, Colombia, Argentina, Perú, Bolivia y 
Chile) participaron en un diagnóstico previo a la adaptación 
para poder sistematizar las prácticas de enseñanza de las ciencias 
en diferentes contextos latinoamericanos. El proceso de adapta-
ción incluye revisiones por pares basadas en principios, debates 
sobre los temas, las actividades, los métodos didácticos y el dise-
ño de los materiales desarrollados de forma iterativa (figura 3.5). 

Figura 3.5. Proceso de cocreación de REA en la Red STEM Latinoamérica
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El resultado ha sido un total de 34 materiales didácticos para di-
ferentes niveles escolares, que ahora se divulga por medio del 
portal CREA.

3.4. Cocreación de REA en comunidad 
docente: Creatón STEM+

Para aprovechar el potencial que los REA tienen para promover 
las sociedades del conocimiento y contribuir a una educación 
equitativa e integradora, es importante que los docentes partici-
pen activamente en la creación colaborativa de los materiales. 
Esto no solo aumenta la pertinencia del material didáctico, sino 
también la participación activa en los procesos de aprendizaje 
(Education | German Commission for Unesco, s. f.). Por este moti-
vo, en 2024 se puso en marcha el proyecto Creatón STEM+, pro-
yecto piloto en el que participan docentes de Colombia, Ecuador, 
México, Perú, Chile, Argentina y Uruguay (CIDSTEM, 2024). Su 
objetivo es contribuir al desarrollo profesional de docentes en 
educación STEM+ a través de la creación colectiva de REA cen-
trados en temas de salud. Utilizando la innovadora estrategia 
metodológica Creatón, que consiste en una maratón de cons-
trucción y edición colectiva y simultánea, educadores con dife-
rentes niveles de experiencia se reúnen para cocrear REA. El pro-
yecto también incluye un programa de capacitación virtual que 
integra las temáticas de educación STEM+, REA, valoración de la 
diversidad y perspectiva interseccional de género, asegurando el 
desarrollo de recursos educativos de calidad, pertinentes e in-
clusivos.

Es un proyecto de colaboración latinoamericana entre el 
CIDSTEM (Centro de Investigación en Didácticas de las Ciencias 
y Educación STEM) de la Pontificia Universidad Católica de Val-
paraíso en Chile, el centro Ceibal de Uruguay y la Fundación In-
ternacional Siemens Stiftung. Este proyecto forma parte de la Red 
Comunidades Docentes STEM+ de Latinoamérica (CIDSTEM, 
2024) y se refiere directamente a una de las líneas de trabajo de-
finidas por la red: codiseñar y adaptar en comunidad REA STEM+, 
inclusivos, con perspectiva de género y contextualizados a Lati-
noamérica. Los recursos que se desarrollarán dentro de este pro-
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yecto serán evaluados por docentes, expertos aliados de la Red 
STEM y divulgados por el portal CREA y por el repositorio REA 
Ceibal (Ceibal, 2024).

La metodología Creatón es una práctica educativa abierta que 
se estructura en ciclos de trabajo que combinan momentos de 
«calentamiento creativo», diseñados para estimular el pensa-
miento innovador, con sesiones intensivas de colaboración, 
acompañamiento e intercambio de conocimientos para crear 
REA. Educadores, investigadores, expertos y facilitadores traba-
jan juntos en este entorno dinámico para producir materiales 
educativos interdisciplinares, situados, accesibles y con una pers-
pectiva sólida e inclusiva (figura 3.6).

Los facilitadores, profesores experimentados en distintas áreas, 
desempeñan un papel crucial en fomentar un espacio de trabajo 
colaborativo sensible a las diferencias culturales y a la diversidad 
de los participantes. Este enfoque asegura que la experiencia y 
los materiales educativos desarrollados mejoren las prácticas pe-
dagógicas y sean relevantes y útiles para las diversas comunida-
des educativas de América Latina. Asimismo, al tratarse de REA, 

Figura 3.6. Profesores e investigadores en Creatón STEM



773. Portal CREA: motor para comunidades de práctica

garantizan el acceso libre y gratuito, promoviendo la equidad 
educativa y permitiendo que estudiantes y docentes de diferentes 
contextos se beneficien de los mismos conocimientos y herra-
mientas educativas. Esto fomenta el intercambio de ideas y la 
mejora continua de los recursos educativos a nivel regional.

3.5. Resumen integrador
En el capítulo 3 se abordó cómo las infraestructuras digitales 
abiertas, como servidores y redes de distribución de contenido, 
son cruciales para la accesibilidad y sostenibilidad de las plata-
formas. La interoperabilidad, la accesibilidad, la seguridad y pri-
vacidad, la transparencia y la sostenibilidad son principios fun-
damentales para el diseño efectivo de estas plataformas, asegu-
rando que sean inclusivas, seguras y fáciles de usar para todos 
los usuarios. El Portal CREA, creado por Siemens Stiftung, ofrece 
más de 1800 REA para la enseñanza STEM en Latinoamérica. 
Este portal se destaca por su carácter colaborativo y la constante 
renovación de materiales, que son contextualizados a las necesi-
dades locales. Los recursos están disponibles en varios formatos 
y son accesibles para diferentes niveles educativos, promovien-
do una educación más equitativa e inclusiva. El Creatón STEM+ es 
una iniciativa que involucra a docentes de varios países de Lati-
noamérica en la creación colaborativa de REA centrados en te-
mas de salud. Este proyecto utiliza una metodología innovadora 
de maratón de construcción y edición colectiva, combinada con 
un programa de capacitación virtual, para desarrollar materiales 
educativos pertinentes e inclusivos. La cocreación de recursos 
educativos en comunidad es esencial para aumentar la relevan-
cia y efectividad del material didáctico. Proyectos como Creatón 
STEM+ ejemplifican cómo la colaboración entre docentes, inves-
tigadores y expertos puede enriquecer las prácticas pedagógicas y 
asegurar que los recursos reflejen la diversidad cultural y lingüís-
tica de la región, promoviendo una educación de calidad y acce-
sible para todos (figura 3.7).
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Figura 3.7. Ideas clave del capítulo 3 y vinculación con el capítulo 4
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4
Plan de Ruta STEM: una estrategia 

integral para la Movilización 
de Educación Abierta

José Vladimir Burgos Aguilar

María Soledad Ramírez-Montoya

4.1. Introducción
Movilizar la educación abierta es crucial, porque nos permite de-
mocratizar el acceso al conocimiento, asegurando que todos ten-
gan la oportunidad de aprender y crecer sin restricciones. Cox 
(2013) advirtió que una de las principales preocupaciones al 
movilizar actividades de educación abierta es que los docentes 
suelen centrarse en las normas institucionales relacionadas con 
la promoción y lo que la institución valora (como la investiga-
ción, por ejemplo). Además, Karipi et al. (2022) señalaron que, 
pese a que los profesores tienen actitudes positivas hacia el uso 
de los recursos educativos abiertos (REA), su adopción dentro de 
las instituciones para beneficiar a los estudiantes ha sido míni-
ma. Por tanto, es esencial buscar movilizadores de la educación 
abierta que puedan superar estos desafíos y promover una cultu-
ra donde el intercambio de REA sea tan valorado como la inves-
tigación.

Para movilizar la educación abierta, es fundamental identifi-
car y promover diversos factores que pueden impulsar su adop-
ción y expansión. Según Ramírez-Montoya (2013), las oportuni-
dades pueden expandirse mediante la formación de facilitadores 
para el desarrollo de competencias, el diseño de modelos inno-
vadores con sistemas de acceso abierto y la creación de redes de 
innovación. Brons (2017) sugiere que los avances tecnológicos 

4. Plan de Ruta STEM: una estrategia integral 
para la Movilización de Educación Abierta
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en la Web mejorarán su utilidad como plataforma para el apren-
dizaje colectivo, facilitando la formación de redes de aprendizaje 
abiertas y accesibles globalmente a través de dispositivos conec-
tados. Por su parte, Patiño et al. (2023) indican que el uso de 
tecnologías emergentes en iniciativas de educación abierta está 
en aumento, y muchas de estas iniciativas se centran en la pro-
ducción de REA. Desde esta perspectiva, es esencial movilizar la 
educación abierta mediante la producción, el uso, la disemina-
ción y la movilización (figura 4.1), con el fin de asegurar un ac-
ceso más amplio y equitativo al conocimiento, beneficiando a 
estudiantes y docentes de todo el mundo y promoviendo am-
bientes de aprendizaje colaborativos y accesibles.

Figura 4.1. Movimiento educativo abierto. Fuente: basado en Burgos y Ramírez-
Montoya (2013)

En el capítulo 4, titulado «Plan de Ruta STEM: una estrategia 
integral para la Movilización de Educación Abierta», exploramos 
qué elementos pueden actuar como catalizadores de la educa-
ción abierta. Presentamos el Plan de Ruta STEM, una propuesta 
que busca impulsar la educación abierta a través de un enfoque 
sistemático y estructurado. Asimismo, un Mapa STEM de Educa-
ción Abierta, como una innovadora plataforma de aprendizaje 
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que fomenta la colaboración y el intercambio social entre los 
participantes. Este capítulo muestra cómo estas herramientas 
pueden transformar la educación abierta, haciéndola más inclu-
siva y dinámica, y explica cómo implementarlas para maximizar 
su impacto en el impulso de la educación abierta.

4.2. ¿Cómo se movilizan las prácticas 
de educación abierta?

Los movilizadores de la educación abierta son los factores y 
agentes que impulsan la adopción y expansión de prácticas edu-
cativas accesibles y colaborativas. Según Ramírez-Montoya 
(2020), el Movimiento Educativo Abierto abarca un conjunto de 
prácticas, recursos y tecnologías de acceso libre que facilitan la 
producción, uso, diseminación y movilización del conocimien-
to, con el fin de buscar una transformación constante e intencio-
nal de la educación abierta, vinculándola estrechamente con la 
innovación educativa. Asimismo, Damekova et al. (2023) subra-
yan la importancia de la tecnología geoespacial en la educación 
abierta, demostrando que herramientas como aplicaciones web 
y atlas electrónicos pueden mejorar significativamente la expe-
riencia educativa, aumentando la satisfacción y la intención de 
uso entre los estudiantes. Estos movilizadores son esenciales 
para impulsar ecosistemas con apertura y superar los retos actua-
les en la implementación de la educación abierta.

Uno de los principales retos para movilizar la educación 
abierta es encontrar un equilibrio entre los derechos de propie-
dad intelectual y el acceso libre. Bioud et al. (2017) señalan que, 
con el auge de la educación basada en tecnologías modernas y la 
provisión de REA, es crucial desarrollar mecanismos como las li-
cencias Creative Commons. Estas licencias buscan armonizar los 
derechos de autor con el derecho del usuario a acceder y com-
partir conocimiento, respondiendo a las tendencias hacia un ac-
ceso abierto y libre. Por otro lado, Chvanova (2021) destaca la 
necesidad de implementar tecnologías inteligentes que faciliten 
la movilidad en el sistema de educación abierta, que mejoren la 
organización y accesibilidad integrando dispositivos móviles, 
por ejemplo. Estos desafíos subrayan la importancia de desarro-



88 Movilización de educación abierta con base tecnológica

llar soluciones innovadoras que promuevan, tanto la protección 
de derechos como el acceso abierto. Superar estos obstáculos 
nos permitirá aprovechar al máximo las oportunidades que la 
educación abierta ofrece, creando entornos más inclusivos y di-
námicos (figura 4.2).

Figura 4.2. Buscando soluciones para movilizar la educación abierta

Las posibilidades para movilizar la educación abierta son vas-
tas y prometedoras. Kalz (2023) destaca que la educación abierta 
abarca múltiples dimensiones y actividades, y sugiere que la teo-
ría de los movimientos sociales puede ayudar a entender y apro-
vechar las dinámicas de conflicto, representación cultural, valo-
res y acción colectiva. En este contexto, las comunidades episté-
micas se presentan como una vía alternativa para el desarrollo 
del campo, fomentando la colaboración y el intercambio de co-
nocimientos en un entorno inclusivo y participativo. Yan (2024) 
propone un enfoque colaborativo para la formación profesional 
y la educación abierta, basado en una red de integración multies-
cala que ajusta la enseñanza en función del estado de aprendiza-
je de los estudiantes en el aula. Estas perspectivas nos muestran 
que la educación abierta puede ser movilizada mediante la crea-
ción de comunidades de aprendizaje colaborativas y el uso de 
tecnologías avanzadas para personalizar la educación. Al adop-
tar estos enfoques, podemos transformar la educación abierta en 
una herramienta poderosa para el aprendizaje inclusivo y efecti-
vo, beneficiando a las comunidades académicas y sociales en 
todo el mundo.
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4.3. Plan de Ruta STEM: una propuesta 
de Movilización de Educación Abierta

Sin duda, uno de los retos fundamentales para movilizar el uso 
de REA es reconocer que nos encontramos en una sociedad hi-
perconectada con acceso a información de forma masiva y expo-
nencial. No obstante, el valor no se refiere a la cantidad de la in-
formación disponible, sino en la identificación de conocimiento 
específico y validado que existe disponible libremente en la red 
de Internet, y es en la medida que las comunidades académicas 
lo comparten, lo asimilan y lo aplican a necesidades contextua-
les que se le otorga un valor referencial. La adopción y aplica-
ción efectiva del conocimiento implica la definición explícita de 
nuevos conocimientos que surgen a través del proceso de adap-
tar los REA desde su fuente hacia una aplicación específica (reu-
tilización o adaptación), facilitando acciones que sean efectivas 
y significativas (Malik, 2020; Ziam et al., 2024).

La acción de tomar un REA y reutilizarlo en un contexto y uso 
específico, se puede describir como una «práctica educativa» en 
el movimiento educativo abierto; esto es, como un conjunto de 
acciones educativas y su aplicación en actividades y procesos 
destinados a apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
También incluyen la creación, uso y reutilización de REA y su 
adaptación a la configuración de un contexto o ambiente de 
aprendizaje (Cronin, 2017; Mayrberger, 2020; OPAL, 2011).

De acuerdo con el Informe OPAL (2011) Más allá de los REA: 
cambiando el enfoque hacia la apertura de Prácticas Educativas, es ne-
cesario poder superar cinco barreras para generar confianza en el 
uso y adopción de prácticas educativas de REA, y con ello detonar 
un proceso de mejora a través de la creación de marcos de apren-
dizaje abiertos para transformar la educación de la forma en que 
las instituciones la conciben hoy en día (Ramírez-Montoya et al., 
2022).

1. Falta de apoyo institucional
2. Falta de herramientas tecnológicas
3. Falta de habilidades y tiempo de los usuarios.
4. Falta de calidad y/o adecuación de los REA
5. Problemas personales (confianza y de tiempo)
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El Movimiento Educativo Abierto puede ser concebido como 
un proceso que integra distintas fases, las cuales a su vez, inte-
gran un conjunto de acciones o actividades (Ramírez-Montoya y 
Burgos-Aguilar, 2012; Burgos-Aguilar y Ramírez-Montoya, 
2013); este proceso presenta las siguientes cuatro etapas de mo-
vilización:

1. Producción o creación de REA
2. Búsqueda y selección de REA
3. Diseminación y visibilidad de REA
4. Movilización y adopción de REA

Se puede identificar que es importante reconocer y documentar 
adecuadamente el tipo de conocimiento que se genera en las insti-
tuciones educativas, para accionar el Movimiento de Educación 
Abierta a través de crear y compartir recursos educativos con licen-
cia abierta. Se reconoce que las instituciones educativas buscan 
proporcionar mecanismos adecuados para fomentar la transferen-
cia de conocimientos, pero identifican conscientemente las barre-
ras administrativas, tecnológicas y legales. Es crucial que los for-
muladores de políticas y el personal administrativo tomen accio-
nes para facilitar estrategias basadas en el conocimiento, alineadas 
con la misión y visión de las organizaciones, para hacer posible un 
cambio real en los tres niveles de planificación: estratégico, táctico 
y operativo. Para tener éxito en la movilización del conocimiento, 
las organizaciones, incluidas las instituciones educativas, deben re-
conocer sus activos de conocimiento y facilitar un proceso de difu-
sión a través de una comunidad local activa (Cobo et al., 2013).

El Movimiento de Educación Abierta se puede ver beneficia-
do al reconocer y facilitar la difusión de prácticas educativas 
abiertas (PAE), esto es, a través de un proceso de transferencia de 
conocimiento que conlleva la codificación del conocimiento tá-
cito al conocimiento explícito a través de comunidades de prác-
tica y comunidades de aprendizaje, así como también a través de 
la documentación de casos de uso de los REA en situaciones 
educativas (Cairó-Battistutti, y Bork, 2017; Gamble, 2020). En la 
figura 4.3 se pretende explicar el proceso mediante el cual se pro-
pone movilizar el conocimiento abierto a través de prácticas 
educativas; se busca motivar compartir la creación y adopción de 
PAE que faciliten un aprendizaje colectivo.
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Figura 4.3. Proceso de transferencia de conocimiento y aprendizaje

En los últimos años se han propuesto distintas iniciativas que 
permiten definir un plan de acción o un plan de ruta (roadmap) 
hacía la movilización del conocimiento y la educación abierta 
(Cobo et al., 2013; Inamorato-Dos-Santos et al., 2016; Burgos-
Aguilar et al., 2022). No obstante, el marco de referencia que su-
gerimos adoptar es el generado en la Conferencia General de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura en París del 12 al 27 de noviembre de 2019, en su 
40.ª reunión (Unesco, 2023). Este marco ofrece una guía práctica 
de Recomendación sobre los Recursos Educativos Abiertos – REA.

1. Creación de capacidad de las partes interesadas en materia de 
creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución  
de REA.

2. Desarrollo y formulación de políticas de apoyo.
3. Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad.
4. Fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para los 

REA.
5. Promoción y catalización de la cooperación internacional.

En el 2020 se estableció la «Coalición Dinámica en REA» por 
el Sector de Comunicación e Información de la Unesco con el 
propósito de apoyar la implementación de los primeros cuatro 
ámbitos de acción definidos en la Recomendación de la Unesco 
sobre los REA en 2019 (Unesco, 2023; 2024). Considerando este 
ejemplo de buenas prácticas, y reconociendo que las PEA tienen 
el potencial de poner en evidencia el uso que se le está dando a 
los REA, por medio de la documentación de las metodologías y 
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estrategias de enseñanza, actividades de aprendizaje, estudio de 
casos y cualquier otra forma de presentar evidencias de uso de los 
REA a través de la socialización de las experiencias educativas 
(Burgos-Aguilar et al., 2022), se propone crear una plataforma 
abierta colaborativa y social que permita definir un plan de ac-
ción sistematizado y documental.

4.4. Mapa STEM de Educación Abierta: 
una plataforma de aprendizaje 
abierta, social y colaborativa

La estrategia de movilización de la educación abierta que se pro-
pone es una acción fundamental e integral: una plataforma que 
permita la documentación y compartición de PAE, así como la 
visibilidad de desarrollo y crecimiento del movimiento educati-
vo abierto en un contexto (LATAM) y en un ámbito determinado 
(STEM) creando un Mapa de la Educación Abierta. La propuesta 
permitirá crear un mecanismo de monitoreo que ayude a dar vi-
sibilidad a las acciones de la educación abierta a través de un ta-
blero o panel de indicadores. Por ejemplo, en la figura 4.4 se 
ejemplifica en un tablero interactivo de barras, el registro de 
PAE, evidenciando el desarrollo de la educación abierta conside-
rando las recomendaciones de REA de la Unesco (2023).

Figura 4.4. Categorías de prácticas educativas abiertas
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El Mapa STEM de Educación Abierta consistirá en un meca-
nismo que permita construir escenarios de desarrollo, con el ob-
jetivo de trazar un plan de ruta hacia el futuro a favor de movili-
zar acciones de promoción, generación, instrumentación, comu-
nicación y desarrollo sostenido de la educación abierta (Stacey, 
2018). Esto es, un sistema de registro voluntario de PEA que per-
mita evidenciar y compartir buenas prácticas de políticas volun-
tarias, compromisos, asociaciones de múltiples partes interesa-
das y otras iniciativas. Se puede apreciar una propuesta gráfica 
del tablero de interacciones en la figura 4.5.

Figura 4.5. Tablero de indicadores y monitoreo de prácticas educativas abiertas

El plan de ruta de movilización de PEA en STEM permitirá 
definir enfoque y energía, así como reconocer la existencia de los 
actores principales como son los REA, la comunidad de personas 
que integran redes de colaboración, los procesos y medios por 
los cuales la educación abierta se lleva a cabo y se sustenta (mo-
delos sostenibles, políticas, lineamientos, directrices), así como 
los beneficios y la propuesta de valor que ofrece a la educación 
abierta en un contexto determinado (figura 4.6).
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Específicamente, para la movilización de PAE se presenta una 
propuesta con avenidas sugeridas que permitirá a las comunida-
des de práctica y comunidades de aprendizaje identificar el al-
cance e impacto de sus acciones. En cada comunidad o grupo de 
acción, será importante que se identifique el rol que asumen sus 
miembros, como pueden ser: formadores, docentes, tomadores 
de decisión y creadores de contenido.

Figura 4.6. Mapa conceptual de Plan de Ruta STEM de Movilización de Educación 
Abierta

La movilización de PAE en STEM integra acciones de educa-
ción que promueven la enseñanza de las Ciencias, la Tecnología, 
la Ingeniería y las Matemáticas. No obstante, también se habla 
de STEAM para hacer referencia al desarrollo de las artes y la cul-
tura, incluyendo el pensamiento creativo y las habilidades so-
cioemocionales (Ramírez et al., 2022). El Plan de Ruta STEM 
permitirá visibilizar beneficios, el impacto, así como la propues-
ta de valor de la educación abierta; como, por ejemplo:

• Acceso a la educación de calidad (Objetivo 4 de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas; ONU, 2015).

• Promoción de la igualdad, equidad e inclusión (Objetivo 10 
de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; ONU, 2015).

• Colaboración e integración de redes para incentivar la partici-
pación (Objetivo 17 de la Agenda 2030 de las Naciones Uni-
das; ONU, 2015).

• Incentivar la innovación para el desarrollo y el bienestar (Obje-
tivo 9 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; ONU, 2015).
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• Promover el desarrollo sostenible (Objetivo 12 de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas; ONU, 2015).

Cabe reconocer que las comunidades de práctica y comunida-
des de aprendizaje tienen autonomía por sí mismas y definen el 
impacto, así como los beneficios que pretenden lograr en un en-
torno determinado. Sin embargo, la estrategia de movilización 
abierta, colaborativa y social permitirá enfocar esfuerzos, así como 
sumar voluntades, con el objetivo de crear sinergia en dirección 
de los principales objetivos o metas globales compartidas.

Para desplegar con éxito la estrategia, se deberá considerar 
una gestión de cambio para movilizar acciones, así como tomar 
en cuenta las cinco recomendaciones de la Unesco con respecto 
a los REA (2019). La misión es ir más allá de los REA, cambian-
do el enfoque hacia la apertura de prácticas educativas. En esta 
gestión de cambio y movilización se deberá priorizar acciones 
que ayuden a superar las principales barreras para generar con-
fianza en el uso y adopción de prácticas educativas de REA en las 
instituciones aliadas:

1. Falta de apoyo institucional (por ej.: desarrollo y formulación 
de políticas de apoyo).

2. Falta de calidad o adecuación de los REA (por ej.: compartir 
criterios y ejemplos de REA).

3. Falta de herramientas tecnológicas (por ej.: desarrollo de ha-
bilidades digitales para aprovechar herramientas abiertas en 
Internet).

4. Falta de habilidades y tiempo de los usuarios (por ej.: habili-
dades informativas, digitales y legales de derechos de autor).

5. Problemas personales; confianza y de tiempo (por ej.: reco-
nocimiento de PEA y colaboración en redes locales, regiona-
les e internacionales).

4.5. Resumen integrador
En este capítulo exploramos cómo se pueden movilizar las prác-
ticas de educación abierta a través del Plan de Ruta STEM, una 
estrategia integral diseñada para fomentar la adopción de REA. 
Presentamos el Mapa STEM de Educación Abierta, una innova-
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dora plataforma que promueve un entorno de aprendizaje abier-
to, social y colaborativo, facilitando el intercambio de conoci-
mientos y la colaboración entre estudiantes y educadores. Esta 
plataforma está destinada a transformar la manera en que se ac-
cede y utiliza el conocimiento, creando oportunidades de apren-
dizaje más inclusivas y dinámicas. Para continuar con esta línea, 
el próximo capítulo nos invita a explorar los horizontes para im-
pulsar prácticas abiertas, destacando el papel crucial de diversos 
actores de comunidades académicas y sociales (figura 4.7).

Figura 4.7. Ideas clave del capítulo 4 y vinculación con el capítulo 5
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5.1. Introducción
En el presente y futuro, los horizontes para la educación abierta 
son vastos y están llenos de posibilidades. Los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas 
ofrecen un marco inspirador y orientador para la acción educati-
va (Unesco, 2015a). En especial, la Agenda 2030 de la Unesco 
(2015b) proporciona oportunidades y rutas ante los grandes de-
safíos que tenemos como sociedad. La Unesco (2021) nos invita 
a reimaginar nuestro futuro desde un nuevo contrato social para 
la educación, subrayando la importancia de «imaginar» para co-
menzar a construir soluciones hacia una sociedad más justa. Pre-
cisamente aquí es donde las potencialidades de la educación 
abierta son fundamentales en este proceso, ya que permiten el 
acceso libre y gratuito al conocimiento, materiales educativos, so-
portes e infraestructuras que amplifican las oportunidades para 
todos. Así, el futuro de la educación abierta está lleno de oportu-
nidades para crear un impacto positivo y duradero con horizon-
tes que nos invitan a colaborar y a innovar, trabajando juntos 
para lograr una educación accesible y de alta calidad para todos.

En el horizonte de la educación abierta, emergen tendencias 
innovadoras, tecnologías en desarrollo y escenarios futuros que 

5. Horizontes para impulsar prácticas abiertas 
desde diferentes actores
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prometen transformar el aprendizaje. Una tendencia emergente es 
la integración del pensamiento complejo en una formación con 
posibilidades flexibles, preparando a los estudiantes para abordar 
problemas multidimensionales (Ramírez-Montoya et al., 2024a). 
Tecnologías en desarrollo como la inteligencia artificial (IA) y 
análisis de big data permiten crear experiencias de aprendizaje per-
sonalizadas; por ejemplo, algoritmos de IA pueden analizar patro-
nes de aprendizaje para adaptar los contenidos a las necesidades 
específicas de cada estudiante. Un posible escenario para la evolu-
ción de la educación abierta es la creación de ecosistemas de 
aprendizaje interconectados donde plataformas de realidad vir-
tual y aumentada faciliten experiencias inmersivas y colaborativas. 
Imagina estudiantes de diferentes partes del mundo trabajando 
juntos en simulaciones de proyectos de sostenibilidad ambiental, 
desarrollando soluciones innovadoras y aplicando el pensamien-
to complejo para resolver desafíos globales. Estos avances no solo 
hacen el aprendizaje más accesible y atractivo, sino que también 
fomentan una comprensión más profunda y multifacética del 
mundo, esencial para formar ciudadanos capaces de navegar y re-
solver los complejos problemas del futuro (figura 5.1).

Figura 5.1. Tendencias en desarrollo y posibles escenarios para la evolución de la 
educación abierta en el futuro
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En el capítulo 5, titulado «Horizontes para impulsar prácticas 
abiertas desde diferentes actores», analizamos las oportunidades 
futuras en la educación abierta, considerando el papel crucial de 
las tecnologías emergentes, políticas educativas y estrategias 
prácticas. Este capítulo tiene como objetivo proporcionar a deca-
nos, docentes, bibliotecas y creadores las herramientas y conoci-
mientos necesarios para contribuir de manera efectiva al desa-
rrollo de un futuro educativo más accesible e inclusivo. Explora-
mos cómo cada uno de estos actores puede implementar prácticas 
de educación abierta en sus respectivas áreas, utilizando tecnolo-
gías innovadoras y adoptando políticas que promuevan el acce-
so libre y equitativo al conocimiento. Al ofrecer una guía prácti-
ca y un marco conceptual, este capítulo busca inspirar y capaci-
tar a la comunidad educativa para que juntos construyamos un 
sistema educativo más dinámico y colaborativo.

5.2. ¿Qué horizontes se vislumbran 
en el futuro de la educación abierta?

Los horizontes para la educación abierta se vinculan mucho con 
los soportes tecnológicos que permitan no solo el uso, sino la 
cocreación y la posibilidad de transferencia para todos. Reynolds 
et al. (2019) hacen alusión a la integración de big data, IA y aná-
lisis de datos con repercusión en las posibilidades de la educa-
ción abierta. En la misma línea, Brons (2017) predice que los 
futuros avances en la tecnología web mejorarán su utilidad como 
una capa conectiva, fomentando la participación colectiva en el 
aprendizaje y la formación de redes de aprendizaje libres y abier-
tas. A su vez, Ramírez-Montoya et al. (2024b) subrayan que la 
educación digital inclusiva con plataformas abiertas puede ilu-
minar un futuro mejor para todos. Y, junto con estas tecnolo-
gías, las competencias necesarias para este futuro incluyen habi-
lidades en el uso de tecnologías avanzadas, una comprensión 
profunda de la educación inclusiva y la capacidad de colaborar 
en la creación y diseminación, para fomentar una educación ac-
cesible, equitativa y transformadora para todos.

De cara a entender los horizontes de las competencias necesa-
rias en la educación abierta, es fundamental reconocer que esta-
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mos en una época compleja de rápida evolución tecnológica y 
social. Ramírez-Montoya et al. (2022a, 2022b) destacan que las 
competencias «del futuro» se vinculan con una ciudadanía res-
ponsable con la naturaleza, con el bienestar para todos, con pen-
samiento complejo y con alfabetización digital que prepare a las 
personas para un aprendizaje continuo a lo largo de sus vidas. 
Montes-Martínez y Ramírez-Montoya (2020) subrayan la impor-
tancia del emprendimiento educativo y social dentro del marco 
de la educación abierta y el desarrollo sostenible. En este contex-
to, las competencias esenciales incluyen la alfabetización digital, 
la capacidad de gestionar información y el espíritu emprende-
dor. Estas competencias permitirán a los individuos no solo 
adaptarse a los cambios, sino también liderar e innovar en un 
mundo interconectado. Mirando hacia el futuro, estas compe-
tencias serán fundamentales para asegurar que la educación 
abierta siga siendo una fuerza transformadora en la sociedad, ca-
pacitando a los ciudadanos para afrontar y cocrear nuevas solu-
ciones para todos. Además, posibilidades futuras en la educa-
ción abierta abarcan la implementación de políticas inclusivas, 
el uso innovador de tecnologías y la atención a las necesidades 
de todos (figura 5.2).

El futuro de la educación abierta se perfila como un movi-
miento profundamente arraigado y duradero. Archer y Prinsloo 
(2017) nos recuerdan que el acceso a la educación plantea im-
portantes cuestiones éticas, donde no basta con aumentar la 
inscripción de estudiantes: el acceso ampliado conlleva respon-
sabilidades fiduciarias y la obligación de brindar apoyo a los 
estudiantes, especialmente a aquellos no tradicionales sin ante-
cedentes académicos. En un nivel macro, Zawacki-Richter y An-
derson (2014) sugieren que la investigación continua sobre el 
impacto de las políticas nacionales de educación abierta ofrecerá 
información valiosa sobre su adecuación y las limitaciones en la 
promoción de estrategias abiertas en todo el mundo. En la mis-
ma línea, Zawacki-Richter et al. (2020) mencionan que, en el ni-
vel meso, relacionado con la política institucional y la gestión 
educativa, es crucial analizar cómo las tecnologías, como el apren-
dizaje automático y la IA están creando nuevas oportunidades 
de aprendizaje y personalizando la educación. Los mismos auto-
res señalan que, a nivel micro, se debe seguir estudiando las ne-
cesidades de los estudiantes no tradicionales, explorando cómo 
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las oportunidades de educación abierta pueden adaptarse a dife-
rentes contextos geográficos, condiciones y culturas. Estos hori-
zontes nos invitan a investigar y actuar, promoviendo una edu-
cación abierta que sea accesible, flexible y de alta calidad para 
todos.

5.3. Políticas abiertas en Latinoamérica: 
¿qué hay y qué falta?

En América Latina y el Caribe, varios países han adoptado políti-
cas nacionales para garantizar el acceso abierto a la producción 
científica. Se destacan Argentina, Chile, Colombia, México y 

Figura 5.2. Horizontes en el futuro de la educación abierta
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Perú. Argentina fue pionera con la Ley 26899, que obliga a las 
instituciones públicas a crear repositorios digitales de acceso 
abierto . Chile y Colombia han avanzado con estrategias de cien-
cia abierta que incluyen mandatos de autoarchivo en reposito-
rios (Comisión Europea, 2023) . En México, una reforma en la 
Ley de Ciencia y Tecnología en 2014 estableció un Repositorio 
Nacional Digital para la ciencia, tecnología e innovación . Perú 
también implementó una ley que regula el Repositorio Nacional 
Digital, asegurando el acceso abierto a la investigación . Estas ini-
ciativas nacionales reflejan un compromiso creciente con el acce-
so libre al conocimiento, sentando las bases para el desarrollo de 
políticas regionales integradas.

A pesar de los avances a nivel nacional, algunos países como 
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Uruguay se han centra-
do en desarrollar políticas de acceso abierto principalmente a ni-
vel institucional. Estas políticas, aunque no consolidadas a nivel 
nacional, son promovidas por universidades y centros de investi-
gación que juegan un papel clave en la difusión de la ciencia 
abierta . En Brasil, la Declaración de Salvador de 2005 fue un do-
cumento fundamental que impulsó el acceso abierto en toda la 
región . Asimismo, en Colombia, la Declaración de la Asamblea 
General de CLACSO en 2015 destacó la necesidad de un modelo 
de acceso abierto no comercial . Este enfoque institucional com-
plementa las políticas nacionales y prepara el terreno para una 
mayor cooperación regional.

El impulso hacia el acceso abierto también ha sido respalda-
do por declaraciones políticas y marcos de apoyo en la región. 
México, a través de la Declaración de México en 2017, reafirmó 
su compromiso con un modelo no comercial de acceso abierto . 
Panamá, por su parte, introdujo el concepto de ciencia abierta 
con la Declaración de Panamá sobre Ciencia Abierta en 2018, 
vinculando el acceso abierto con la apertura integral de la ciencia. 
Estas declaraciones y políticas no solo fortalecen la infraestructu-
ra científica de la región, sino que también fomentan un diálogo 
regional coherente, lo que es crucial para establecer una cola-
boración más estrecha entre los países latinoamericanos y el Ca-
ribe en el futuro.

La figura 5.3 permite observar la distribución de las acciones 
nacionales y participación en iniciativas regionales a favor del 
acceso abierto en países de Latinoamérica y el Caribe.
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Figura 5.3. Distribución de iniciativas a favor del acceso abierto en países de Lati-
noamérica y el Caribe

Las políticas latinoamericanas de educación abierta compar-
ten muchos puntos en común con iniciativas globales, incluido 
el establecimiento de marcos legales, planificación estratégica y 
un enfoque en la equidad y la accesibilidad. Sin embargo, la re-
gión también exhibe características únicas, particularmente en 
su integración con iniciativas de gobierno abierto y esfuerzos de 
colaboración regional. Estas políticas contribuyen significativa-
mente al movimiento global hacia la educación abierta, reflejan-
do tanto objetivos globales como estrategias regionales específi-
cas que mejoran la efectividad y relevancia de los REA en este 
contexto (figura 5.4).

Las políticas de educación abierta en América Latina, como se 
detalla en el conjunto de datos del Mapa Mundial de REA, que 
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dan cuenta de un compromiso significativo con la promoción 
de recursos y prácticas educativas abiertas. Los países latinoame-
ricanos, como Brasil y Chile, han implementado planes estraté-
gicos que incluyen compromisos con el gobierno abierto y la 
transparencia, en paralelo con los esfuerzos globales.

Figura 5.4. Distribución de iniciativas a favor de la educación abierta en países de 
Latinoamérica y el Caribe
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Las políticas de educación abierta en América Latina y el Cari-
be reflejan un fuerte compromiso con la promoción de REA a 
través de una combinación de marcos legislativos y planes estra-
tégicos destinados a fomentar la apertura y la accesibilidad en la 
educación. Países como Brasil han implementado múltiples po-
líticas, como la Ordenanza 451 del MEC y la Resolución 1 del 
CNE/CES, que establecen criterios y directrices para los REA en 
las escuelas y la educación superior. Además, iniciativas estraté-
gicas como el Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abier-
to de Brasil y las Directrices para la Política Nacional de Educa-
ción Abierta destacan los esfuerzos para integrar la transparen-
cia, la rendición de cuentas y la participación en la promoción 
de los REA. Las políticas de México, incluidos los Estándares de 
Control Escolar y la Política Nacional de Recursos Educativos 
Abiertos, presentan una estrategia nacional orientada a incorpo-
rar REA en la educación superior. Por su parte, la Capacitación 
en Gobierno Abierto y la Política Nacional de Aprendizaje Digi-
tal y Recursos Educativos Abiertos de Chile ilustran aún más los 
avances significativos en la integración de los REA en los siste-
mas educativos, centrándose en la capacitación y el aprendizaje 
digital.

Uruguay y Argentina también demuestran fuertes compromi-
sos con la educación abierta a través de sus respectivos Plan Na-
cional de Educación Digital y el Programa Nacional para el De-
sarrollo de REA. El plan de Uruguay tiene como objetivo aprove-
char la tecnología para mejorar la accesibilidad y la calidad de 
la educación, mientras que el programa de Argentina promueve la 
creación, adopción y difusión de REA. El conjunto de datos reve-
la una combinación de documentos legislativos y planes estraté-
gicos en estos países, siendo Brasil el que muestra la gama más 
diversa de políticas. México y Chile se centran en la educación 
superior y las iniciativas intersectoriales, mientras que Uruguay y 
Argentina enfatizan la educación digital. El objetivo general de 
estas políticas es establecer marcos legales de apoyo e iniciativas 
estratégicas para facilitar la adopción y difusión generalizada de 
REA, mejorando, así, la equidad y la accesibilidad educativa en 
la región.

Desde un enfoque comparado, se observa que muchos países, 
a nivel mundial, han desarrollado marcos legales para apoyar los 
REA, similares a las medidas legislativas observadas en Brasil y 
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México. Por ejemplo, Estados Unidos ha implementado el pro-
grama Piloto de Libros de Texto Abiertos, que proporciona sub-
venciones federales para desarrollar y utilizar libros de texto 
abiertos. De manera similar, la Unión Europea ha impulsado 
políticas a través del portal Open Education Europa y diversas 
iniciativas estratégicas, alentando a los estados miembros a inte-
grar los REA en sus sistemas educativos.

La iniciativa «Apertura de la Educación» de la Comisión Euro-
pea tiene como objetivo mejorar el aprendizaje digital y los REA 
en toda Europa, alineándose con objetivos similares. Tanto las 
políticas latinoamericanas como las globales adoptan a menudo 
enfoques intersectoriales, que involucran múltiples niveles y ám-
bitos educativos. Por ejemplo, las Directrices y Estándares Nacio-
nales de Brasil para instituciones de educación superior reflejan 
iniciativas similares en Canadá, donde provincias como Colum-
bia Británica y Ontario han establecido políticas y repositorios 
sólidos de REA.

Las políticas latinoamericanas, particularmente en Brasil y 
Chile, ponen un énfasis significativo en el gobierno abierto 
como parte de sus estrategias de educación abierta. Este enfoque 
es algo único y está estrechamente vinculado a esfuerzos regio-
nales más amplios para mejorar la transparencia gubernamental 
y la participación ciudadana. A nivel mundial, si bien hay un 
énfasis en el acceso abierto y la equidad educativa, la integración 
con iniciativas de gobierno abierto es más pronunciada en Amé-
rica Latina. Los países latinoamericanos suelen colaborar en ini-
ciativas regionales, como el Plan de Acción de Gobierno Abierto 
en América Latina. Esta integración regional se refleja también 
en los esfuerzos en África a través de la Estrategia de Educación 
Continental para África (CESA) de la Unión Africana y en Asia a 
través de organizaciones como la Cooperación Económica Asia-
Pacífico (APEC), que promueve políticas de REA en todas las 
economías miembros.

Las políticas en América Latina se adaptan a los contextos 
lingüísticos y culturales de la región, lo que incluye un enfoque 
en los recursos en español y portugués. Esto es similar al enfo-
que multilingüe de Europa. El énfasis en la creación de REA cul-
turalmente relevantes y lingüísticamente apropiados resulta crí-
tico para una implementación efectiva en diversos entornos 
educativos.
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La adopción e implementación de políticas de REA en Améri-
ca Latina son comparables a las de otras regiones, con una com-
binación de acciones gubernamentales de arriba hacia abajo e 
iniciativas de base. Aun así, el ritmo de adopción puede variar, y 
regiones como América del Norte y Europa tienen potencial-
mente infraestructuras y mecanismos de financiación más esta-
blecidos para los REA. A nivel mundial, existe un fuerte impulso 
hacia la integración de las tecnologías digitales con los REA, 
como se observa en las políticas de la UE, Australia y Canadá. El 
enfoque de América Latina en la educación digital como vector 
de adopción de los REA se alinea bien con estas tendencias glo-
bales.

Un objetivo central de las políticas de REA en todo el mundo 
es promover la equidad y la accesibilidad educativa. Sin embar-
go, si bien se están produciendo avances significativos en la 
educación abierta en América Latina, existe la necesidad de una 
mayor conciencia y comprensión de los REA y un progreso limi-
tado en la implementación real de políticas (Amiel y Soares, 
2019). Las políticas latinoamericanas se alinean con este objeti-
vo, esforzándose por poner recursos educativos de alta calidad a 
disposición de todos, independientemente de su estatus socioe-
conómico y cultural, alineados con el cumplimiento de las Re-
comendaciones de la Unesco sobre REA, cuyo objetivo es apo-
yar el acceso inclusivo y equitativo a una educación de calidad a 
nivel mundial.

La falta de políticas nacionales e institucionales específicas 
constituye un obstáculo importante para el avance de las inicia-
tivas de acceso abierto y REA en la educación superior en Améri-
ca Latina. Se destaca la falta de políticas nacionales o institucio-
nales específicas destinadas a promover la Educación Abierta en 
algunos países (Toledo, 2017), a partir de la ausencia de meca-
nismos de financiamiento y políticas adoptados por los gobier-
nos latinoamericanos con respecto al Acceso Abierto y las inicia-
tivas de REA en el sector de la educación superior. Esta carencia 
limita el impacto de la Educación Abierta, lo que resalta la ur-
gencia de desarrollar directrices que apoyen su promoción y 
adopción en la región.

La necesidad de fortalecer las políticas de apoyo institucional 
es fundamental para mejorar la creación, uso y reutilización de 
REA en las instituciones educativas. La creación, uso y reutiliza-
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ción de REA en las Instituciones de Educación Superior de Amé-
rica Latina aún requiere mejorar políticas institucionales de apo-
yo (Rodés et al., 2019). La misma iniciativa cuenta con un im-
portante apoyo de comunidades académicas y equipos de 
trabajo, donde la colaboración entre el profesorado juega un pa-
pel clave para superar la falta de políticas institucionales. Diver-
sos vectores muestran un gran potencial para diseñar estrategias 
coordinadas que visibilicen y consoliden acciones en el ámbito 
de los REA en América Latina, especialmente en universidades 
públicas. Las principales barreras identificadas incluyen el desco-
nocimiento en derechos de autor, preocupaciones sobre la cali-
dad y el temor a la exposición pública. Estas barreras pueden ser 
abordadas mediante estrategias de difusión y capacitación que 
empoderen a los docentes. Las motivaciones para crear REA son 
intrínsecas, como el placer de compartir y el desarrollo profesio-
nal, junto con demandas externas, y es fundamental evaluar los 
recursos creados para su reutilización en procesos de mejora 
continua (figura 5.5).

Figura 5.5. Barreras y motivaciones para la creación de REA
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A pesar del crecimiento del Movimiento de Educación Abierta 
y los esfuerzos por la adopción de REA, su integración en los di-
seños curriculares institucionales aún no es evidente y solo se 
visualizan en esfuerzos individuales de docentes que buscan im-
plementarlos en su sistema educativo. Las prácticas individuales 
están más presentes que las estrategias y políticas en la investiga-
ción sobre educación abierta en Latinoamérica.

Para fomentar la adopción y el desarrollo de REA en América 
Latina, es fundamental que las autoridades nacionales fortalez-
can la legislación y proporcionen financiamiento para iniciati-
vas de REA, estableciendo mecanismos de colaboración y alian-
zas multisectoriales para su promoción efectiva, incluso a nivel 
supranacional. Asimismo, la creación de plataformas naciona-
les que faciliten el acceso y la reutilización de REA será clave 
para asegurar su disponibilidad y mantenimiento a largo plazo. 
Las autoridades educativas deben establecer políticas institucio-
nales claras que promuevan la creación y uso de estos recursos, 
especialmente a nivel institucional, tanto a nivel del sistema 
educativo y subsistemas como a nivel de las instituciones edu-
cativas. Es indispensable, también, que desarrollen programas 
de formación para docentes y administrativos, y fomenten la in-
tegración de REA en los currículos académicos. Los docentes 
desempeñan un rol clave en este ecosistema al utilizar, adaptar, 
desarrollar y compartir REA, participando en redes de colabora-
ción intra- e interinstitucional y evaluando la eficacia, relevan-
cia y pertinencia de estos recursos en los diferentes contextos 
educativos. Los estudiantes, por su parte, deben ser incentiva-
dos a participar en la creación de REA y a utilizarlos activamen-
te, proporcionando retroalimentación que pueda ser utilizada 
para mejorar continuamente la calidad y relevancia de estos re-
cursos (figura 5.6).

Este enfoque se alinea a las políticas establecidas por la Unesco, 
y marca también un camino hacia una educación más inclusiva y 
abierta en la región latinoamericana.
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5.4. Prácticas concretas para 
los diferentes actores

Para movilizar acciones en educación abierta, se identifican las 
partes interesadas (actores educativos) quienes conforman un 
grupo clave como catalizadores de cambio en instituciones edu-
cativas tales como decanos, bibliotecarios, educadores, así como 
creadores de contenido que de forma natural pueden generar ac-
ciones de cambio en sus ámbitos de influencia.

Tomando como marco de referencia la Recomendación sobre 
los Recursos Educativos Abiertos –  REA, que se generó en la Confe-
rencia General de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura en París del 12 al 27 de no-
viembre de 2019, en su 40.ª reunión (Unesco, 2023), se hace 
necesario identificar la audiencia objetivo a la que van dirigidas 
las recomendaciones para que se puedan desarrollar las acciones 
correspondientes. En la tabla 5.1 se hace una adaptación de la 

Figura 5.6. Estrategias para la promoción de REA en América Latina
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recomendación que se ha generado en dicho documento, y se 
categorizan los distintos actores clave que pueden facilitar las ac-
ciones de movilización de PAE en una estrategia dirigida, para 
facilitar la movilización de acciones de «arriba hacia abajo» en 
una organización o institución educativa.

Tabla 5.1. Actores clave que pueden facilitar la movilización de acciones 
de «arriba hacia abajo» en una organización o institución educativa

Top down (influencia de arriba hacia abajo)

Actores educativos Todos los actores relacionados a educación

Decanos

Bibliotecas

Organismos gubernamentales, organizaciones intergubernamentales y 
organismos de financiación.

Editores, proveedores de educación y centros de enseñanza, responsables 
de política educativa, centros de investigación.

Instituciones culturales (como bibliotecas, archivos o museos).

Proveedores de infraestructura de tecnologías de la información y la co-
municación (TIC), medios y grupos de comunicación y radiotelevisión.

En el estudio exploratorio realizado por Patiño-Zúñiga y 
Portuguez- Castro (2024), se realizó una evaluación en el marco 
de las recomendaciones REA propuesto por la Unesco (2019), 
con el objetivo de identificar las necesidades y desafíos actuales 
en la movilización de la educación abierta a través de prácticas 
educativas en un contexto determinado. En la identificación de 
«Actores educativos», se identifican distintos roles, tales como: 
decanos, bibliotecas, docentes y creadores de contenidos. Igual-
mente las autoras presentan un panorama de PAE que son reali-
zadas por roles específicos, prácticas que se reconocen como cla-
ve en la movilización de la educación abierta como son: la pro-
ducción de recursos abiertos, la identificación y selección de 
repositorios y catálogos de recursos educativos no como infome-
diarios, así como la movilización de prácticas abiertas caracteri-
zadas en actividades formativas y de instrucción, integración de 
redes y colaboración, así como en actividades de investigación.

En el caso del rol de «Decanos», se confirma que las comuni-
dades docentes cuentan con la capacidad instrumental de mate-
riales y herramientas, incluyendo con ejemplos claros en el desa-
rrollo de proyectos que compartir; no obstante, se reconoce 
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como área de oportunidad la falta de definición de una estrate-
gia o de una visión que dirija los esfuerzos que se realizan. Adi-
cionalmente, se reconoce la dificultad de coincidir en la defini-
ción de políticas y normatividad que permita realizar esfuerzos 
como organizaciones, pero se abre la conversación y la oportuni-
dad para trabajar alineados a marcos reconocidos a nivel inter-
nacional, como son las licencias abiertas Creative Commons 
para incidir en normas y políticas de licencias abiertas para fo-
mentar la educación abierta. Las PAE sugeridas para decanos 
considerando las recomendaciones de REA definidas por la 
Unesco (2023) (tabla 5.2).

Tabla 5.2. Decanos movilizando la educación abierta

2. Formulación de políticas de apoyo
2.1. Estrategias para aplicar las políticas de acceso abierto
2.2. Reconocimiento de prácticas abiertas

4. Creación de modelos de sostenibilidad para los REA
4.1. Modelos financieros sostenibles de REA
4.2. Estrategias y acciones sostenibles de REA

5. Cooperación internacional
5.1. Redes y alianzas educativas
5.2. Proyectos de colaboración

En el caso del rol de las «Bibliotecas», se reconoce que las bi-
bliotecas fungen como aliadas en la difusión y promoción de po-
líticas de acceso abierto, así como de políticas de derechos de 
autor y licencias abiertas en el uso de REA. Con todo, se identifi-
can áreas de oportunidad en la adopción de políticas de educa-
ción abierta, y que los mismos actores educativos puedan parti-
cipar en el desarrollo de marcos regulatorios para su promoción. 
En este sentido, se sugiere fortalecer la participación de las bi-
bliotecas en coordinación con los tomadores de decisión y los 
responsables de la política educativa, en coordinación con cen-
tros o grupos de investigación para incentivar el fortalecimiento 
de estos espacios, y que provean una palanca de cambio en la 
generación y formulación de normas y políticas de apoyo para 
las comunidades docentes. Las PAE sugeridas para las bibliotecas 
considerando las recomendaciones de REA definidas por la 
Unesco (2023) se muestra en la tabla 5.3:
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Tabla 5.3. Bibliotecarios movilizando la educación abierta

1. Creación de capacidad
1.1. Crear conciencia y desarrollo de habilidades para utilizar REA
1.2. Formar en alfabetización digital para el acceso abierto

2. Formulación de políticas de apoyo
2.1. Seguimiento a las políticas de Acceso Abierto
2.2. Promover infraestructuras abiertas para la biblioteca

3. Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad
3.2. Búsqueda, evaluación y selección de REA
3.3. Incrementar las posibilidades multimodales de los REA 

4. Creación de modelos de sostenibilidad para los REA
4.1. Modelos financieros sostenibles de REA
4.2. Promover buenas prácticas de sostenibilidad de educación abierta

5. Cooperación internacional
5.1. Redes y alianzas educativas multisectores
5.2. Proyectos de colaboración de redes abiertas

En la tabla 5.4, se categorizan los distintos actores clave que 
pueden facilitar las acciones de movilización de PAE en una es-
trategia abierta, para facilitar la movilización de acciones de 
«abajo hacia arriba» en una organización o institución educativa.

Tabla 5.4. Actores clave que pueden facilitar la movilización de acciones 
de «abajo hacia arriba» en una organización o institución educativa

Bottom up (influencia de abajo hacia arriba)

Actores educativos Todos los actores relacionados a educación

Docentes

Creadores o autores 
de contenido

Docentes, educadores, padres de familia, formadores de docentes, inves-
tigadores.

Estudiantes, titulares de derechos de autor y autores.

Organismos de la sociedad civil (incluidas asociaciones profesionales y 
estudiantiles).

Patiño-Zúñiga y Portuguez-Castro (2024) señalan que uno de 
los principales desafíos para instrumentar la movilización de la 
educación abierta de forma sostenible en el tiempo es la capaci-
dad de proponer modelos que aseguren la viabilidad a largo pla-
zo de los REA, considerando aspectos económicos, sociales y am-
bientales. En este sentido, se subraya la oportunidad de fortalecer 
no solo la creación, sino también la implementación de modelos 
de sostenibilidad para la creación y la difusión de los REA.
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En el caso del rol de las y los «Docentes», se reconoce que hay 
poca información y disponibilidad de programas formativos 
para la adopción y creación de REA, incluyendo el uso de licen-
cias abiertas en la autoría de recursos educativos. Adicionalmen-
te, se identifica que en las organizaciones e instituciones educati-
vas existe una falta de políticas, directrices o normas con respec-
to a la educación abierta, lo cual puede limitar la adopción de 
REA al condicionar su uso en la práctica educativa, ya sea que se 
perciba erróneamente que los recursos abiertos no son de cali-
dad, no respetan los derechos de autor o la propiedad intelec-
tual. El rol del docente es fundamental en la sensibilización edu-
cativa de uso de los REA en un marco de respeto de los derechos 
de autor, así como en el margen de la inclusión y de la intercul-
turalidad, lo que permite fortalecer la generación de propuestas y 
proyectos que pueden llegar a generar cambios en las políticas 
y normas educativas (Patiño-Zúñiga y Portuguez-Castro, 2024). 
Las PAE sugeridas para los docentes considerando las recomen-
daciones de REA definidas por la Unesco (2023) (tabla 5.5).

Tabla 5.5. Docentes movilizando la educación abierta

1. Creación de capacidad
1.1. Crear conciencia y desarrollo de habilidades para utilizar REA
1.2. Producción de REA

3. Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad
3.1. Accesibilidad de los REA
3.2. Búsqueda, evaluación y selección de REA

4. Creación de modelos de sostenibilidad para los REA
4.2. Promover emprendimientos para la educación abierta
4.2. Estrategias y acciones sostenibles de REA

5. Cooperación internacional
5.1. Integrar estrategias para la colaboración internacional
5.2. Proyectos de comunidades abiertas

En el caso del rol de las y los «Creadores de contenido», se 
identifica que existe poca información que favorezca el desarrollo 
de habilidades sobre la creación de REA, esto es, en el desarro- 
llo de capacidades en materia de creación, acceso, reutilización, 
adaptación y redistribución de REA. Patiño-Zúñiga y Portuguez- 
Castro (2024) identifican que las actividades que mayormente 
se realizan en las organizaciones e instituciones educativas están 
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más orientadas a la divulgación, así como a la reutilización de 
REA. Se sugiere la participación en convocatorias de adaptación 
o creación de REA en donde se pueda solventar el requerimiento 
de obtención de fondos, ya que es uno de los principales limi-
tantes, incluyendo la asignación de tiempo a los participantes 
para que participen en dichas actividades. Las PAE sugeridas para 
creadores o autores de contenido considerando las recomenda-
ciones de REA definidas por la Unesco (2023) (tabla 5.6).

Tabla 5.6. Creadores de contenido movilizando la educación abierta

1. Creación de capacidad
1.1. Desarrollar competencias para la educación abierta
1.2. Formar en capacidades interdisciplinares

3. Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad
3.1. Accesibilidad de los REA
3.2. Búsqueda, evaluación y selección de REA

4. Creación de modelos de sostenibilidad para los REA
4.1. Modelos financieros sostenibles de REA
4.2. Estrategias y acciones sostenibles de REA

5. Cooperación internacional
5.1. Redes y alianzas educativas para ampliar la educación abierta
5.2. Proyectos de colaboración abierta multisectorial

En la figura 5.7 se integra una propuesta de acciones que po-
drían facilitar la movilización de PAE, generando sinergia entre 
los distintos actores educativos involucrados.

Es fundamental que cada uno de los actores educativos asuma 
las responsabilidades de su rol, ya que, si bien cada uno define 
por sí mismo los beneficios que pretende lograr, la estrategia de 
movilización colaborativa permitirá enfocar esfuerzos, así como 
sumar voluntades con el objetivo de crear sinergia en dirección 
de los principales objetivos o metas globales compartidas.

Desde esta perspectiva, se abren horizontes para impulsar 
PEA que movilicen acciones hacia una educación abierta, to-
mando de base la Recomendación de REA de la Unesco (2023).

1. Creación de capacidad de las partes interesadas en materia de 
creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución  
de REA;

2. desarrollo y formulación de políticas de apoyo;
3. acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad;
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4. fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para los 
REA; y

5. promoción y catalización de la cooperación internacional.

Tabla 5.7. Creación de capacidad de las partes interesadas en materia de 
creación, acceso, reutilización, adaptación y redistribución de REA

1 Creación de capacidad: desarrollar infraestructura (por ej.: tecnología, sitios web, plata-
formas, etc.), así como el conocimiento para crear, acceder, reutilizar, reconvertir, adaptar, 
redistribuir los REA. También se refiere a la capacidad y conocimiento de seleccionar, utili-
zar y aplicar las licencias abiertas respetando el derecho de autor.

1.1 Crear conciencia 
y desarrollo de 
habilidades para 
utilizar REA

Diseño, desarrollo, difusión de talleres, cursos, seminarios o programas 
formativos de alfabetización informativa y/o digital, incluyendo sensi-
bilización, instrucción y orientación en materia de educación abierta, 
REA, derechos de autor y licencias abiertas.

1.2 Producción de 
REA

Generación y/o creación de recursos o materiales de aprendizaje, ense-
ñanza e investigación que se encuentran disponibles de forma libre y 
pública a través de la asignación de una licencia abierta que permite 
que terceras partes puedan acceder a ellos, reutilizarlos, reconvertirlos, 
adaptarlos o redistribuirlos sin costo alguno.

Figura 5.7. Propuesta de acciones para facilitar la movilización de prácticas edu-
cativas abiertas
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Tabla 5.8. Desarrollo y formulación de políticas de apoyo

2 Formulación de políticas de apoyo: movilizar interés e informar a gobiernos, autoridades 
educativas y organismos de enseñanza para que adopten políticas, lineamientos, normas o 
directrices que favorezcan el uso de licencias abiertas en lo referente del material pedagó-
gico y de investigación. Incluyendo la generación y elaboración de estrategias y acciones 
que faciliten el uso, adopción y la adaptación de los REA.

2.1 Políticas de Ac-
ceso Abierto

Elaboración y/o actualización de marcos jurídicos o normativos para 
definir una postura con respecto al uso y difusión de REA, así como el 
fomento a la creación, el acceso, la reutilización, la reconversión, la 
adaptación y la redistribución de REA (por ej.: políticas educativas, ins-
titucionales, gubernamentales).

2.2 Reconocimiento Elaboración de mecanismos para crear comunidades de práctica que 
promuevan el desarrollo profesional de los educadores mediante la uti-
lización de REA, así como la creación de redes de expertos en REA.

Tabla 5.9. Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad

3 Acceso efectivo, inclusivo y equitativo a REA de calidad: facilitar la creación y adopción 
de estrategias y programas que garanticen la posibilidad de compartir, en formatos abier-
tos y con normas abiertas los REA en cualquier soporte, a fin de lograr niveles máximos de 
acceso equitativo, creación colectiva, preservación e integrabilidad.

3.1 Accesibilidad de 
los REA

Garantizar el acceso a los REA en los medios que satisfagan de la for-
ma más adecuada tanto las necesidades y circunstancias materiales de 
los estudiantes como los objetivos educativos de los cursos o materias 
para los que se imparten (incluidas las modalidades fuera de línea u 
offline para acceder a los recursos, cuando corresponda).

3.2 Búsqueda, eva-
luación y selec-
ción de REA

Asegurar la correcta disposición de los REA en plataformas electrónicas 
a través de esquemas normalizados y estandarizados de metadatos e in-
formación, esto con el objetivo de facilitar la indexación y descubri-
miento de los REA en mecanismos de búsqueda y recuperación de infor-
mación. Incluyendo la disposición y configuración de protocolos de in-
terconexión tecnológica que faciliten la diseminación y visibilidad de los 
REA en directorios, catálogos o conexión con plataformas edu cativas.

Tabla 5.10. Fomento de la creación de modelos de sostenibilidad para los REA

4 Creación de modelos de sostenibilidad para los REA: apoyar, asesorar y alentar la creación 
de modelos de sostenibilidad de los REA a escala nacional, regional e institucional, así 
como la planificación y aplicación experimental de nuevas modalidades sostenibles de en-
señanza y aprendizaje

4.1 Modelos finan-
cieros sosteni-
bles de REA

Diseño, creación y/o difusión de políticas o modelos financieros que 
apoyen y alienten el desarrollo de modelos de sostenibilidad amplios, 
inclusivos e integrados para los REA (por ej.: repositorios instituciona-
les, plataformas de evaluación, plataformas de difusión y/o divulgación, 
promoción de la ciencia abierta, etc.).
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4.2 Estrategias y ac-
ciones sosteni-
bles de REA

Catalizar modelos de sostenibilidad, no solo a través de fuentes de fi-
nanciación tradicionales, sino también mediante la movilización de re-
cursos no tradicional basada en la reciprocidad y mediante la creación 
de alianzas, el establecimiento de redes y la generación de ingresos, 
como donaciones, afiliaciones, financiación colectiva, que pueden pro-
porcionar ingresos y/o sostenibilidad para la provisión de REA; garanti-
zando que los costos de acceso a los REA no recaigan en los educado-
res o los educandos (por ej.: licencias de software, acceso a internet, 
recursos en especie, etc.).

Tabla 5.11. Promoción y catalización de la cooperación internacional

5 Cooperación internacional: apoyar la cooperación internacional entre distintos interlocu-
tores para reducir al mínimo toda innecesaria duplicación de las inversiones en creación, 
acceso y uso de REA, favoreciendo la colaboración y reutilización de REA en ambientes 
culturalmente diversos, pertinentes a escala local, accesibles, con perspectiva de género y 
disponibles en múltiples idiomas y formatos.

5.1 Redes y alianzas 
educativas

Establecer mecanismos de financiación regionales e internacionales 
para promover y fortalecer los REA, así como determinar los mecanis-
mos, incluidas las alianzas, que pueden respaldar la acción internacio-
nal, regional y nacional. Incluye la creación de comunidades de práctica 
y las estrategias de adaptación comunitaria en la aplicación de los REA 
en el plano local a fin de promover los valores universales.

5.2 Proyectos de co-
laboración

Apoyar la creación y el mantenimiento de redes de pares efectivas que 
compartan REA, sobre la base de factores como las materias, el idioma, 
las instituciones, las regiones y el nivel de educación, en los planos lo-
cal, regional y mundial.

5.5. Resumen integrador
En el capítulo titulado «Horizontes para impulsar prácticas 
abiertas desde diferentes actores», exploramos el futuro de la 
educación abierta y los caminos que pueden tomar decanos, do-
centes, bibliotecas y creadores de contenido para fomentar estas 
prácticas. Abordamos las políticas nacionales e internacionales 
de educación abierta, con un enfoque particular en el contexto 
latinoamericano, destacando cómo estas políticas pueden apo-
yar y expandir el acceso al conocimiento. Además, presentamos 
prácticas concretas para cada grupo de actores, ofreciendo estra-
tegias específicas para implementar y promover la educación 
abierta en sus respectivos entornos.

Al final de este capítulo (figura 5.8), invitamos a los lectores a 
ver este libro como una fuente de oportunidades para transfor-
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mar sus propios contextos educativos. La educación abierta no 
solo es una meta alcanzable, sino también una herramienta po-
derosa para democratizar el conocimiento y fomentar una cultu-
ra de colaboración e innovación. Juntos, podemos construir un 
futuro educativo más inclusivo y dinámico.

Figura 5.8. Ideas clave del capítulo 5 e integración del libro
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Investigación y prácticas en STEM LATAM

Este libro se presenta como una propuesta innovadora para 
fortalecer la educación en América Latina, enfocándose en el 
uso de recursos educativos abiertos (REA) y prácticas educa-
tivas abiertas (PEA) en disciplinas STEM (Ciencia, Tecnolo-
gía, Ingeniería y Matemáticas). El texto aborda la urgencia de 
democratizar el acceso al conocimiento mediante la integra-
ción de tecnologías emergentes, buscando superar barreras 
educativas tradicionales, así como adaptarse a las necesidades 
de una sociedad global y digitalizada.

A lo largo de la obra, se exploran diferentes iniciativas y 
proyectos colaborativos impulsados por la Comunidad REA 
Red STEM Latinoamérica, en alianza con la Siemens Stif-
tung y el Tecnológico de Monterrey. Se destacan la imple-
mentación de plataformas digitales, como el Portal CREA, 
que permiten la creación, adaptación y distribución de REA 
contextualizados, fomentando la cocreación de materiales y 
promoviendo prácticas inclusivas y equitativas.

Además, el libro incluye diagnósticos, planes de acción y 
herramientas estratégicas, como el Mapa STEM de Educa-
ción Abierta, que buscan evidenciar y monitorear el avance 
de la educación abierta en la región. El texto subraya la im-
portancia de un enfoque transdisciplinario y colaborativo, 
que involucre a diversos actores educativos en la construcción 
de un futuro sostenible y equitativo.

En resumen, esta obra es un testimonio del poder trans-
formador de la colaboración en red y el uso de la tecnología 
para potenciar la educación abierta. Su aporte radica en ofre-
cer estrategias concretas y recursos prácticos para fortalecer 
la calidad y accesibilidad educativa, preparando a las nuevas 
generaciones para hacer frente a los desafíos de un mundo 
interconectado y en constante evolución.
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