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INTRODUCCIÓN 

 

 

Importancia y actualidad 

 

En la era digital actual, la educación ha superado las limitaciones 

tradicionales del aula, gracias a las innovaciones tecnológicas que ofrecen 

oportunidades excepcionales para mejorar el proceso de aprendizaje. Entre las 

herramientas más destacadas en este contexto se encuentra el podcast educativo, un 

formato de contenido auditivo que no solo transmite información directamente a los 

oyentes, sino que también proporciona flexibilidad y conveniencia para aprender 

en cualquier momento y lugar. 

 

Esta guía didáctica ha sido meticulosamente elaborada para servir como su 

recurso esencial en el emocionante viaje de la creación de un podcast educativo. 

Desde los conceptos fundamentales hasta las técnicas avanzadas, exploraremos una 

gama completa de conocimientos, proporcionándole no solo una comprensión 

profunda de los aspectos clave, sino también las habilidades prácticas necesarias 

para aplicarlos de manera efectiva. 
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Planteamiento del problema 

Desde el inicio de la pandemia, se produjo un cambio significativo en el 

ámbito educativo, trasladándose de la presencialidad a la virtualidad. Durante este 

período, la inequidad se manifestó de manera más evidente, ya que en algunas 

instituciones simplemente se trasladó la enseñanza desde el aula física a la pantalla, 

sin otorgar la debida importancia a los recursos, utilizándolos más como un medio 

de transmisión que como herramientas didácticas. 

 

Se evidencia una disparidad en la oferta, control y calidad de los recursos 

entre las instituciones educativas dirigidas a niveles socioeconómicos elevados y 

aquellas orientadas a sectores de bajos ingresos en el contexto ecuatoriano. Esta 

discrepancia no solo se limita a los materiales educativos físicos, sino que también 

abarca los recursos tecnológicos, intensificando la brecha entre los distintos estratos 

sociales y afectando de manera significativa el desarrollo del proceso educativo. 
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Árbol de problemas 

Figura 1 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitado entendimiento acerca de la 

utilización de herramientas digitales 

que simplifiquen las dinámicas 

educativas por parte de los docentes. 

CAUSAS EFECTOS 

Limitada evolución de las habilidades 

digitales de los educadores. 

 

desafíos en la aplicación de herramientas 

digitales en la planificación del currículo. 

 

Ausencia de programas de formación y 

mejora docente centrados en el uso de la 

tecnología educativa. 

Diseño del plan de estudios con una 

perspectiva tradicionalista. 

 

Logro limitado de los objetivos de 

aprendizaje establecidos por el docente. 

 

El diseño del plan de estudios del 

profesor está alineado con el desarrollo 

de sus habilidades profesionales. 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Análisis crítico 

La escasa evolución de las competencias digitales de los educadores 

representa un desafío significativo en el actual entorno educativo. En una sociedad 

cada vez más digitalizada, donde la tecnología juega un papel fundamental, resulta 

crucial que los docentes se mantengan actualizados en el uso de herramientas 

digitales para mejorar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. Esta 

limitación no solo impacta la eficacia de la enseñanza, sino que también puede 

generar una disparidad entre las expectativas educativas y las habilidades prácticas 

de los profesores. 

Los obstáculos en la aplicación de herramientas digitales en la planificación 

del currículo subrayan la importancia de una integración efectiva de la tecnología 

en el proceso educativo. La planificación del plan de estudios no debe limitarse solo 

a los temas, sino que también debe incorporar estrategias digitales que estimulen el 

interés y la participación de los estudiantes. Superar estos desafíos implica tener 

una comprensión profunda de las capacidades que ofrecen las herramientas 

digitales y adaptarlas de manera adecuada a los objetivos educativos. 

La inexistencia de programas de formación y perfeccionamiento docente 

enfocados en el uso de la tecnología educativa constituye un obstáculo adicional. 

La capacitación continua resulta fundamental para dotar a los educadores de las 

habilidades necesarias que les permitan integrar de manera efectiva la tecnología 

en sus métodos de enseñanza. La carencia de programas específicos refleja una 

brecha en el respaldo institucional y subraya la imperiosa necesidad de invertir en 

el desarrollo profesional de los docentes en el ámbito digital. 

Destinatarios del proyecto 

Los participantes de este proyecto de investigación serán treinta docentes, 

tanto hombres como mujeres, pertenecientes a docentes de nivel de bachillerato, de 

la Unidad Educativa Particular “Juan Pablo II del Condado”. Esta población de 

estudio servirá como fuente primaria de información, lo que posibilitará que, a 

través del posterior desarrollo de la investigación, los estudiantes que reciben clases 
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de estos docentes en diversas modalidades de estudio en la unidad educativa se 

beneficien indirectamente. 

Objetivos 

Objetivo General 

Evaluar la viabilidad de instaurar un programa de formación centrado en la 

capacitación de instructores mediante la aplicación de la tecnología educativa 

aplicada a la educomunicación. 

Objetivos Específicos 

• Reconocer los puntos críticos potenciales que afectan los métodos de 

enseñanza empleados por los docentes en el nivel de bachillerato. 

• Analizar el grado de avance en las competencias digitales de los profesores 

de nivel de bachillerato. 

• Presentar una propuesta de solución para la problemática identificada, 

basada en un proceso de formación de formadores mediante la utilización 

de la tecnología educativa, con el objetivo de mejorar los métodos de 

enseñanza de los docentes de nivel de bachillerato. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Referencia histórica del podcast en el mundo 

La historia del podcast se remonta a los inicios del siglo XXI, cuando el 

periodista británico Ben Hammersley acuñó el término "podcast" en un artículo 

para The Guardian en 2004. La palabra es una fusión de "iPod", el conocido 

reproductor de música de Apple, y "broadcast" (transmisión) (Pérez-Alaejos et al., 

2018). El auge del podcast está estrechamente ligado a la disponibilidad de 

dispositivos portátiles de reproducción de medios, como el iPod, que permitieron a 

los usuarios descargar y escuchar programas de radio grabados en cualquier 

momento y lugar. Sin embargo, la idea de distribuir archivos de audio a través de 

internet ya existía antes de que el término "podcast" se popularizara (UNESCO, 

2020). En 2004, Adam Curry y Dave Winer desarrollaron un sistema que 

automatizaba la distribución de archivos de audio mediante la sindicación de 

contenido, conocido como Really Simple Syndication (RSS). Esta tecnología 

posibilitó que los usuarios se suscribieran y recibieran automáticamente nuevos 

episodios de sus programas favoritos. Uno de los primeros podcasts de gran éxito 

fue "Serial", lanzado en 2014, que se enfocó en narrar una historia real en forma de 

serie, generando un considerable interés y contribuyendo a la popularización del 

formato (Gutierrez, 2010). 
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Características y funciones del podcast 

 

 El podcasting desde sus inicios dio la posibilidad de que sus oyentes se 

conviertan en actores activos del proceso comunicativo, esto con la creación de 

espacios de radio temática creadas por los mismos usuarios, dando un valor 

agregado al podcast, donde cualquier persona puede convertirse en creadores y 

distribuidores de contenido sonoro por medio del internet (Sellas, 2012). 

 

Fernández & Vera (2010), considera a las siguientes características como 

fundamentales en un podcast. 

 

Enfoque auditivo: los podcast tienen como eje transversal el uso de 

formatos de audio, sin embargo algunos pueden incluir elementos gráficos y 

audiovisuales. Su concepto radica en la transmisión de narrativas, discusiones, 

entrevistas o presentaciones a través de los sonidos. 

 Sistema de suscripción y descarga: los oyentes tienen la posibilidad de ser 

suscriptores de un podcast, acorde a sus intereses o afinidades.  La suscripción al 

mismo, le da la opción de recibir de forma automática nuevos episodios o contenido 

premium. Además, tienen la opción de descargar el contenido para escucharlo sin 

conexión a internet. 

  

Multiplataforma: los podcast se los puede escuchar en diversas 

plataformas, por ejemplo: al usar un computador de escritorio o en un smart phone. 

De igual forma, se puede acceder a ellos por medio de aplicaciones, sitios web 

especializados o directamente desde el servicio de alojamiento de podcasts. 

 

 Multiformato: se presenta en una variedad de formatos de archivo. Por un 

lado, el formato MP3, especializado en la compartición de audio. Fomato RSS 

como componente de XML para compartir contenido en internet. Finalmente, el 

formato portable, permite escuchar el podcast en dispositivos de escucha portátil, 

por ejemplo: iphone o smart phone. 
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Diversidad de Estructuras: Los podcasts pueden presentar una variedad 

de formatos, como entrevistas, monólogos, debates, narraciones de historias, 

documentales, entre otros. 

Autenticidad y Personalización: Muchos podcasts destacan por la 

autenticidad y personalidad de los conductores. La conexión directa entre el 

presentador y el oyente constituye una característica distintiva (Andrade & Páez, 

2021). 

Utilidades del podcast 

Los podcasts proporcionan una amplia gama de contenido divertido, como 

comedia, dramas, narrativas cautivadoras y programas de entrevistas, brindando a 

los oyentes la oportunidad de disfrutar de experiencias de entretenimiento 

personalizadas. En el ámbito educativo, numerosos podcasts se enfocan en 

proporcionar información detallada sobre diversos temas, desde ciencia y 

tecnología hasta historia e idiomas, permitiendo a los oyentes aprender de manera 

autónoma y a su propio ritmo. Respecto a las noticias, los podcasts ofrecen una 

opción cómoda y adaptada para mantenerse informado sobre eventos actuales, 

análisis y debates, permitiendo a los oyentes acceder a información actualizada de 

acuerdo con sus preferencias. Además, los podcasts de desarrollo personal y 

motivación presentan consejos, historias inspiradoras y herramientas para mejorar 

habilidades personales y profesionales, proporcionando a los oyentes recursos 

valiosos para su crecimiento personal. (González, Ramos, Romero, & Marcos, 

2023). 

Géneros de Podcast 

 Según Martínez & Suárez (2019), menciona a los 4 tipos de géneros de 

podcast, acorde a su tipología de contenido: 

- Podcast de entretenimiento 

Es el más conocido, su objetivo es de entretener o buscar las maneras que el 

oyente se divierta al escuchar el contenido de este podcast. 
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- Podcast de información 

Por su naturaleza es informativo. Se centra en dar a conocer sobre hechos 

noticiosos o sucesos de coyuntura. Por lo general, su difusión es diaria. 

- Podcasts educativos 

Por lo general su contenido perdura en el tiempo. Responde a un objetivo claro 

de aprendizaje que se espera cumplir al escuchar este podcast. Brindan nuevos 

conocimientos a quienes lo escuchan.  

- Podcast de persuación 

Casi siempre su objetivo es cambiar la ideología de quien lo escucha. Son 

comunes para difundir propaganda religiosa o política. 

Relación con otras ciencias del podcast 

El podcast presenta vínculos y conexiones con diversas disciplinas y campos 

de estudio, lo que subraya su carácter multidisciplinario y su capacidad para abordar 

una amplia gama de temas. En términos de comunicación, el podcast está 

estrechamente ligado a la transmisión de información, ideas y mensajes a través de 

un formato auditivo. Las áreas de teoría de la comunicación, retórica y psicología 

de la comunicación pueden influir en la producción y recepción de podcasts 

(Portilla, 2021). 

La creación y difusión de podcasts implican el uso de tecnologías de la 

información y medios de comunicación. Los profesionales en estos campos 

desempeñan un papel crucial en el desarrollo de plataformas, aplicaciones y 

herramientas utilizadas en la producción y distribución de podcasts. Los podcasts 

centrados en noticias y periodismo contribuyen a la cobertura informativa y al 

análisis de eventos actuales, con la ética periodística y las prácticas de investigación 

siendo aspectos clave en la producción de contenido informativo en formato de 

podcast. 
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Los podcasts educativos mantienen una conexión directa con la educación 

y la pedagogía, siendo efectivos como herramientas para el aprendizaje a distancia, 

la formación profesional y la difusión de conocimientos en diversos campos. Por 

último, los podcasts de entretenimiento, comedia, música y otras expresiones 

artísticas están estrechamente relacionados con disciplinas creativas y de 

entretenimiento. Los profesionales en estas áreas pueden utilizar el podcast como 

medio para compartir su creatividad y llegar a audiencias específicas (Gil & Ortega, 

2022). 

Definición básica de la educomunicación 

La educocomunicación es un término que combina dos áreas 

fundamentales: educación y comunicación. Este enfoque se dedica a integrar los 

procesos educativos y comunicativos con el objetivo de facilitar el aprendizaje y la 

compartición de conocimientos. La educocomunicación tiene como propósito unir 

de manera eficaz la educación y la comunicación al reconocer que ambas son 

esenciales para el desarrollo integral de las personas. Promueve el diálogo y la 

participación activa en los procesos educativos, centrándose en la construcción 

colectiva del conocimiento a través de la interacción y el intercambio de ideas. 

Además de los aspectos académicos, centra su atención en el fomento de 

habilidades comunicativas, abordando aspectos como la expresión oral, la escritura, 

la escucha activa y la comunicación visual (Bermejo, 2021). 

El podcast como herramienta de la educomunicación 

El podcast ha establecido su relevancia como una herramienta significativa 

en el ámbito de la educomunicación al combinar componentes educativos y 

comunicativos para enriquecer el proceso de aprendizaje. Ofrece una accesibilidad 

flexible a contenidos educativos, permitiendo a los estudiantes escuchar episodios 

en cualquier momento y lugar, ajustando así el aprendizaje a sus horarios y 

preferencias. La versatilidad inherente al formato del podcast posibilita abordar de 

manera creativa una amplia variedad de temas educativos, desde explicaciones 

conceptuales hasta entrevistas con expertos, adaptándose a diversas estrategias 

pedagógicas. 
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Los podcasts fomentan el aprendizaje autónomo al otorgar a los estudiantes la 

autonomía para elegir y consumir contenidos de su interés, impulsando así la 

autorregulación y la responsabilidad en el proceso de aprendizaje. En línea con el 

concepto de educomunicación, el podcast no se limita a la mera transmisión de 

información, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades 

comunicativas. Los estudiantes mejoran sus capacidades de escucha, expresión oral 

y, en algunos casos, de producción de contenido. La interactividad en los podcasts, 

como la participación del oyente mediante comentarios o preguntas, fomenta la 

participación activa de la audiencia, generando un ambiente más comprometido y 

participativo en el proceso educativo (Andrade & Páez, 2021). 

El podcast dentro del procesos educativo mundial 

El podcast se ha consolidado como una herramienta de gran influencia en el 

ámbito educativo a nivel mundial, desempeñando diversas funciones que han 

modificado la dinámica tanto de la enseñanza como del aprendizaje. Al ofrecer una 

oportunidad única, los podcasts superan las limitaciones geográficas y 

socioeconómicas al brindar un acceso universal a contenidos educativos de calidad, 

beneficiando a estudiantes en diferentes ubicaciones y contextos. 

La flexibilidad inherente al formato del podcast permite a los estudiantes 

ajustar su proceso de aprendizaje según sus propios horarios, posibilitando la 

personalización del aprendizaje y la promoción de la autodirección. La amplitud 

temática de los podcasts, que abarca desde aspectos académicos hasta culturales y 

de entretenimiento, posibilita que educadores y estudiantes exploren diversas áreas 

de interés, enriqueciendo así los métodos tradicionales de enseñanza (Falcon, 

2022). La colaboración global entre educadores y estudiantes mediante proyectos y 

el intercambio de contenido a través de podcasts fomenta la conectividad y 

contribuye a un entendimiento más amplio y globalizado. La integración de 

podcasts en la enseñanza no solo permite una mayor conectividad, sino que también 

impulsa la innovación pedagógica, brindando a los educadores la posibilidad de 

experimentar con diversos estilos de presentación, formatos y estrategias didácticas 

para adaptarse a las preferencias de aprendizaje de los estudiantes. 
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El podcast educativo en el Ecuador 

La introducción de podcasts en el ámbito educativo de Ecuador ha generado 

un impulso significativo en términos de innovación pedagógica. Los educadores 

han explorado diversos enfoques y estrategias, aprovechando el formato de podcast 

para mejorar la participación y el compromiso de los estudiantes. Esta integración 

no solo se limita a la transmisión de información, sino que también involucra 

técnicas creativas que enriquecen la experiencia de aprendizaje, transformando la 

dinámica tradicional del aula. 

El uso del podcast educativo ha ampliado significativamente el acceso a contenidos 

educativos para estudiantes y educadores en Ecuador, representando una solución 

eficaz para superar limitaciones geográficas y facilitar la difusión de material 

educativo de alta calidad en todo el país. Esta modalidad se ha revelado como una 

herramienta valiosa, especialmente en momentos de educación a distancia, como 

los experimentados durante la pandemia. En estas circunstancias, los podcasts no 

solo han funcionado como recursos complementarios, sino que en algunos casos se 

han convertido en la principal modalidad para la distribución de contenidos 

educativos, permitiendo mantener la continuidad en la enseñanza (Zamora, 2022). 

Proceso de creación de un podcast 

1.9.1 Definición de un guion radiofónico 

Un guión radiofónico se define como un texto escrito que funciona como 

una detallada guía durante la producción de un programa de radio. Su función 

principal radica en la organización y estructuración de los elementos sonoros y 

narrativos que constituirán la emisión radiofónica. Este documento abarca 

información minuciosa sobre el contenido, el formato, los diálogos, los efectos 

sonoros, la música y otros componentes que formarán parte integral del programa 

(Sanz, 2020). 

El guión radiofónico despliega las instrucciones esenciales para llevar a cabo una 

transmisión coherente y cautivadora. Ofrece directrices detalladas para locutores, 
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productores y técnicos, facilitando así la ejecución fluida de cada segmento del 

programa radiofónico. 

1.9.2 Tipos de guiones 

Según García (2019),  menciona los siguientes tipos de guiones para conocer 

según el tipo de alcance que se pretende llegar: 

- Guion de Ficción 

Radioteatro o Drama: Configurado como una producción teatral, incorpora 

diálogos, efectos sonoros y música para narrar una historia de manera 

exclusivamente auditiva. 

Comedia: Orientado hacia aspectos cómicos, presenta diálogos humorísticos y 

situaciones divertidas. 

- Guion de No Ficción 

Programa Informativo o Noticioso: Empleado en emisiones de noticias o 

reportajes, con secciones que abarcan titulares, informes y entrevistas. 

Entrevistas: Diseñado para programas centrados en entrevistas, con preguntas y 

respuestas estructuradas. 

Documental Sonoro: Aplicado en la creación de programas que examinan temas 

de interés a través de narraciones, entrevistas y efectos sonoros. 

- Guion Publicitario 

Cuñas Publicitarias: Breves textos elaborados con el propósito de promocionar 

productos o servicios. 

- Guion de Programa en Vivo 

Variedades en Vivo: Contiene distintos segmentos en tiempo real, como 

entrevistas, presentaciones musicales en directo y participación activa del público. 
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- Guion de Programa de Participación del Oyente 

Programa de Conversación: Se concentra en la participación activa de la 

audiencia a través de llamadas, mensajes o interacciones en plataformas de redes 

sociales. 

- Guion Educativo 

Programa Educativo: Diseñado para la transmisión de información educativa, 

ya sea de forma formal o mediante enfoques más lúdicos. 

- Guion de Magazine o Revista Radial 

Programa Magazine: Incorpora múltiples secciones que tratan diversos temas, 

como cultura, estilo de vida, salud, entre otros.  

1.9.3 Estructura del guion  

La organización del guion puede variar según la categoría del programa, sin 

embaro; Kaplún (1999),  menciona tres partes fundamentales que debe tener un 

guion radiofónico (p. 326): 

- Documentación 

Es la fase inicial para la creación de un guion radiofónico, todo empiza con 

la elección y delimitación del tema central que se abrodará durante el programa 

radiofónico. Analizar, investigar e indagar toda la información necesaria que se 

relacione con la temática a trata durante el programa ayudará que este contenga 

datos precisos e información verificada. 

Sin embargo, el autor hace hincapié en la experimentación para elaborar 

guiones radiofónicos. Por ejemeplo: conversar con las personas ayudará a analizar 

de mejor manera el contexto en el cual se desarrollará el programa radiofónico. 

- La selección de contenidos 
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Una vez que todo el material de investigación y consulta ha sido recolectado 

y ordenado, se procede a conceptualizar el programa de radio. En primer lugar, 

es de suma importancia, escoger el contenido que se va a tratar, tener una idea 

concreta de lo que se comunicará por medio del programa de radio. 

Después, distribuir el contenido, es decir; determinar el periodo de tiempo 

en el cual se desarrollará el programa, por ejemplo: ¿cuántas emisiones tendrá 

el mismo?  

La importancia de escoger los contenidos, es para desarrollar objetivos 

claros de lo que se quiere comunicar con la emisión del programa radiofónico, 

dado que, se debe motivar a la reflexión por parte de los perceptores. 

- Elaboración del esquema 

Después de comlpletar las fases anteriores, es momento de marcar una hoja 

de ruta o un breve esquema de todos los puntos que se abordarán en el programa, 

dado que; en la radio la duración (tiempo) de un programa es un factor 

determinante para el mismo. 

Es necesario cronometrar cada segmento del programa, todo ello para que, 

al sumar el tiempo de todos los segmentos dé como resultado el tiempo total 

que se planificó para la emisión del programa (Kaplún, 1999). 

La importancia del guion radiofónico radica en la elaboración de una guía 

sistemática, donde todos los elementos inmersos en un programa de radio se 

concatener y cumplan con el objetivo del programa: llevar un mensaje claro a 

sus perceptores.  

1.9.4 Creación del guión 

Para desarrollar una buena creación de un guión, se deben seguir los siguientes 

parámetros mencionados por (DiMaggio, 2019): 
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- Definición del Propósito y Tema 

Establecer claramente los objetivos del programa y el tema central que se 

abordará en el episodio. Determine con precisión el mensaje que desea comunicar 

o la información que planea compartir. 

- Investigación 

Manejar una investigación exhaustiva sobre el tema seleccionado. Recopile datos, 

estadísticas, anécdotas o cualquier información relevante que respalde y enriquezca 

el contenido del programa. 

- Estructura del Contenido 

Organice la información en bloques o segmentos, definiendo la progresión del 

programa, los temas a tratar en cada parte y la manera en que se conectarán los 

distintos elementos. 

- Desarrollo del Guión 

Iniciar la redacción del guion, incorporando secciones clave como la introducción, 

los bloques temáticos, las transiciones y el cierre. Asegúrese de que el tono y el 

estilo sean coherentes con la temática y el formato del programa. 

- Diálogos y Narración 

Si se contemplan entrevistas o diálogos debe elaborar los guiones correspondientes. 

Considere la fluidez de la conversación y asegúrese de que refleje el tono deseado. 

Para la narración, seleccione un estilo que se ajuste al contenido. 

- Elementos Sonoros 

Planificar la inclusión estratégica de efectos sonoros, música u otros elementos 

auditivos. Determine los puntos donde se insertarán para complementar y mejorar 

la experiencia auditiva. 
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- Revisión y Edición 

Revise el guion cuidadosamente para asegurarse de que fluya de manera lógica y 

coherente. Verifique la claridad del mensaje y elimine cualquier redundancia. 

Ajuste la duración si es necesario. 

- Prueba del Guión 

Realizar una lectura en voz alta del guion para evaluar su sonoridad. Este paso 

ayudará a identificar posibles problemas de fluidez o pronunciación, garantizando 

que el contenido sea efectivo al presentarse oralmente. 

- Ajustes Finales 

Realizar los últimos ajustes conforme a los comentarios y pruebas realizadas. 

Asegúrese de que el guion esté listo para la producción y la grabación. 

- Producción y Grabación 

Utilice el guion como guía durante la producción y grabación del programa, 

siguiendo el orden y los elementos planificados para crear un episodio coherente y 

atractivo.  

1.9.5 Grabación 

La grabación de un podcast consiste en la creación de contenido de audio 

para su publicación online. Este proceso implica etapas como la planificación del 

tema, la utilización de equipos de grabación adecuados, la captura del audio 

siguiendo un guión establecido, la edición para mejorar la calidad y, finalmente, la 

distribución en plataformas de alojamiento. 

Antes de comenzar a grabar, es fundamental configurar los dispositivos necesarios, 

como un micrófono de buena calidad y el software de grabación adecuado. 

Asimismo, es importante asegurar un ambiente tranquilo y usar auriculares para 

controlar la calidad del audio. Una vez iniciada la grabación, se registra el contenido 

siguiendo el guión preparado con especial énfasis en hablar con claridad, evitar 
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interrupciones y mantener un flujo continuo de la conversación (Guerra & Ramos, 

2020). 

1.9.5.1 Conocimientos básicos de locución radiofónica 

Los conocimientos elementales en locución radiofónica abarcan las 

habilidades esenciales para comunicar de manera efectiva a través de medios 

auditivos como la radio o los podcasts. Estos incluyen la capacidad de hablar con 

claridad y entonación adecuada, fluidez verbal, control del tono y ritmo, manejo 

estratégico del silencio y conocimientos básicos de equipos técnicos para la 

producción de audio (González, 2022). 

1.9.6 Producción y edición radiofónica 

La producción y edición radiofónica en un podcast implica crear y perfeccionar 

contenido auditivo para su difusión, abarcando la planificación, grabación y 

manipulación del audio mediante técnicas de edición para garantizar un programa 

de alta calidad antes de su lanzamiento. Es un proceso que se encarga desde la 

preparación del contenido hasta la mejora técnica del material sonoro con el 

propósito de ofrecer un producto final atractivo y de calidad para los oyentes 

(Rodríguez, 2020). 

1.9.6.1 Softwares especializados 

Existen varios programas especializados en la grabación de podcasts que 

ofrecen diversas herramientas para la creación de contenido auditivo. Algunos de 

estos softwares incluyen opciones gratuitas como Audacity, soluciones exclusivas 

para Mac como GarageBand, herramientas profesionales como Adobe Audition y 

software específico para la producción de radio y podcasts como Hindenburg 

Journalist. Además, Reaper, reconocido por su uso en la producción musical, 

también es utilizado por creadores de podcasts debido a su versatilidad y 

capacidades de edición de audio  
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1.9.6.2 Herramientas y tareas básicas de los programas 

Las funcionalidades básicas de los softwares para la grabación de podcasts 

incluyen herramientas esenciales para producir contenido auditivo. Estas permiten 

la captura de sonido mediante micrófonos o fuentes externas, la manipulación del 

audio mediante opciones de edición como recortar, copiar y pegar, así como la 

mejora de la calidad del sonido y la combinación de pistas. Además, estos 

programas facilitan la exportación del trabajo en diferentes formatos de archivo y 

ajustes de calidad para su distribución posterior. 

1.9.7 Difusión 

La difusión de un podcast implica compartir su contenido auditivo con el 

público a través de plataformas y canales de distribución. Esto incluye publicar 

episodios en servicios de alojamiento de podcasts, promocionarlos en redes 

sociales, sitios web y utilizar herramientas como RSS y agregadores para llegar a 

más oyentes. Los tipos de difusión abarcan la publicación en plataformas de 

alojamiento, promoción en redes sociales y sitios web, utilización de RSS y 

agregadores, así como la colaboración con otros podcasts para expandir la audiencia 

(Mariscal & Rojas, 2021). 

1.9.8 Plataformas o repositorios de almacenamiento de podcast o 

productores radiofónicos 

Los servicios de alojamiento de podcasts o reproductores de radio son 

plataformas en internet diseñadas para guardar y compartir contenido sonoro, como 

episodios de podcasts o programas radiofónicos. Estos lugares funcionan como 

almacenes virtuales donde los creadores pueden subir sus archivos de audio para 

que los oyentes los reproduzcan y disfruten. 

A continuación, un listado de plataformas más conocidos para el almacenamiento 

de potcast:  

Apple Podcasts: Uno de los mayores depósitos de podcasts a nivel mundial, 

disponible en dispositivos iOS y macOS. 
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Spotify: No solo se limita a ser una plataforma musical, sino que también alberga 

una amplia diversidad de podcasts. 

Google Podcasts: Proporciona acceso a una amplia variedad de podcasts y se 

integra con otros servicios de Google. 

Amazon Music: Además de su oferta musical, esta plataforma está ampliando su 

catálogo con una selección creciente de podcasts. 

Stitcher: Reconocido por su extenso catálogo de podcasts y su capacidad para 

ofrecer recomendaciones personalizadas. 

Podbean: Funciona como un espacio de alojamiento de podcasts y también facilita 

herramientas para la creación y distribución de episodios. 

Anchor: Reconocida por su facilidad de uso, brinda la posibilidad de crear, alojar y 

distribuir podcasts de manera sencilla. 

SoundCloud: A pesar de su enfoque inicial en la música, muchos creadores de 

podcasts utilizan esta plataforma para alojar sus episodios. 

Estos sitios son opciones populares para hospedar y compartir podcasts, 

proporcionando una amplia gama de contenido tanto para oyentes como para 

creadores de audio (García, Ruiz, Herrán, & Gallianar, 2022). 

Licencias 

Acuerdo legal que otorga permiso o autorización para utilizar un software 

específico bajo ciertas condiciones establecidas por el titular de los derechos del 

programa. Esta licencia define los términos y restricciones sobre cómo puede usarse 

el software, incluyendo aspectos como la cantidad de usuarios, la duración del uso, 

las capacidades de modificación, redistribución y otros términos legales que 

regulan su utilización (Cazalla, 2017). 
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2.1 Tipos de licencias 

Licencia de software propietario: Este tipo de licencia restringe los derechos del 

usuario para utilizar el software, limitando su uso según los términos establecidos 

por el propietario del programa. Normalmente, no permite la modificación ni la 

redistribución del software. Los usuarios deben respetar las condiciones impuestas 

por el titular de los derechos de autor. 

Licencia de software de código abierto: Esta licencia permite a los usuarios 

acceder, modificar y redistribuir el software, siempre que mantengan abierta la 

fuente original y cumplan con los términos establecidos por la licencia específica, 

como la Licencia Pública General de GNU (GPL) u otras. Esto fomenta la 

colaboración y la transparencia en el desarrollo del software. 

Licencia de software de dominio público: En este caso, el software se libera 

completamente en el dominio público, lo que significa que se puede usar, modificar 

y distribuir sin restricciones. No hay limitaciones en su uso, ya que no está sujeto a 

derechos de autor. 

Licencia de software de uso gratuito (freeware): Esta licencia permite el uso del 

software de manera gratuita, pero puede imponer ciertas restricciones en cuanto a 

su distribución o modificación. Aunque es gratuito para su uso, el propietario del 

software puede establecer condiciones específicas para su utilización. 

Licencia de software de evaluación o prueba: Este tipo de licencia permite a los 

usuarios utilizar el software durante un tiempo limitado o con funcionalidades 

restringidas, con el fin de probar sus características antes de adquirir la versión 

completa. Suele ser una versión temporal con limitaciones para la evaluación previa 

a la compra. 

Cada tipo de licencia establece reglas específicas que definen los derechos y 

restricciones de los usuarios en relación con el software, lo que influirá en cómo 

pueden utilizarlo, compartirlo y modificarlo (Brocca & Casamiquela, 2005). 
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2.2 Licencia Creative Commons 

La licencia Creative Commons es un sistema que ofrece diferentes tipos de 

licencias para los titulares de derechos de autor, permitiéndoles definir los términos 

bajo los cuales otras personas pueden utilizar y compartir su obra. Estas licencias 

proporcionan flexibilidad al autor al definir las condiciones bajo las cuales se puede 

compartir su trabajo, permitiendo una amplia gama de usos bajo ciertos 

términos predefinidos (Creative Commons Corporation). 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El proyecto de investigación se lo ejecutará bajo el método de investigación 

mixto, es decir, se relacionan metodologías cuantitativas y cualitativas; la 

importancia de utilizar este método radica en emplear tanto métodos cuantitativos 

como cualitativos para potenciar las fortalezas y contrarrestar las limitaciones 

inherentes a cada uno si se utilizan por separado (Pole, 2009). Entonces, por lo 

mencionado se recalca la importancia de combinar ambos procedimientos 

investigativos. 

La metodología cuantitativa, según (Abalde et al., 1992) “es una 

investigación normativa, cuyo objetivo está en conseguir leyes generales relativas 

al grupo. Es una investigación nomotética. Son ejemplos los métodos 

experimentales, correlaciones, encuestas, etc.” (p. 94), por lo tanto, es importante 

recalcar el uso de encuestas para tener un panorama claro sobre la problemática en 

el grupo objetivo, en este caso, los docentes de bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular “Juan Pablo II del Condado”, ubicada en la ciudad de Quito. 

Sin embargo, Silva (2005) menciona que: “la investigación cualitativa es 

una estrategia para generar versiones alternativas o complementarias de la 

reconstrucción de la realidad” (p.115). Entonces, según lo que menciona el autor es 

importante conocer la realidad de los involucrados en la investigación, es por ello 

que, se utilizará la entrevista con los docentes de dicha unidad educativa. 

El autor (Enrique et al., s/f) enfatiza en la importancia de la entrevista como 

método de investigación: “nos introduce a los debates acerca de la objetividad o 

subjetividad, destacando su significado para el desarrollo teórico o explicando sus 
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posibilidades metodológicas, por lo tanto, se tienen tres tipos de entrevistas, a saber:  

estructurada, semiestructurada y no estructurada.” En este caso, se utilizará la de 

tipo estructurada, con base en un cuestionario realizado con antelación. 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de este trabajo de investigación es de campo y bibliográfica 

referencial. 

Esta investigación se basará en documentos o guías referenciales que se han 

creado desde el año 2019, en torno al uso del podcast dentro del proceso educativo. 

Es importante tener referencias anteriores para marcar una hoja de ruta en la 

creación de la guía digital para el uso de este recurso auditivo dentro del salón de 

clases en los estudiantes de bachillerato.  

De campo, porque se creará un documento digital que permita a los docentes 

de una institución educativa crear podcast para que se integren a su aula de clases, 

dentro del bachillerato. 

Población 

La investigación se centrará en el cuerpo docente de bachillerato de la 

Unidad Educativa Particular “Juan Pablo II del Condado”, de la ciudad de Quito. 

Se estima que sean alrededor de 30 maestros y maestras.   

Tipo de muestra 

Se realizará una muestra a conveniencia, dado que, la investigación se centra 

en un grupo muy bien delimitado de estudio y la cantidad de docentes en esta unidad 

educativa, permite generar la encuesta para obtener datos cuantitativos y una 

entrevista estructurada a cada uno de ellos. 

Análisis de resultados 

El proceso de análisis de resultados se enfocará en determinar 

estadísticamente las frecuencias de respuesta a las preguntas formuladas en el 
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cuestionario aplicado a la población de estudio. Todo ello con el propósito de 

cxplorar las necesidades que tienen los docentes en crear un podcast educativo para 

su aula de clase.  Con el fin de optimizar espacio, se ha decidido diseñar una única 

tabla que contenga todos los resultados descriptivos de las 10 preguntas de 

selección múltiple. Posterior a ello, se analizarán detalladamente dichos resultados, 

fundamentando y contrastando las respuestas obtenidas con los objetivos 

planteados y los posibles hallazgos de investigación que puedan derivarse. Por lo 

tanto, los resultados obtenidos son los siguientes: 

Tabla 1.  Importancia de los recursos tecnológicos, audiovisuales y radiofónicos 

en el aula de clases. 

 
 

1. Para usted, ¿qué tan importante es el uso de 

recursos tecnológicos, audiovisuales y radiofónicos 

dentro de su aula de clase? 

Respuesta % # 

 Muy importante 95,65% 22 

Importante 4,35% 1 

Total general 100,00% 23 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

El análisis de la pregunta sobre la importancia del uso de recursos 

tecnológicos, audiovisuales y radiofónicos en el aula revela una tendencia 

significativa entre los docentes encuestados. La abrumadora mayoría, un 95,65%, 

considera este tipo de recursos como “Muy importante”, sugiriendo un fuerte 

respaldo a la relevancia de su integración en el entorno educativo. Solo un 4,35% 

lo clasifica como “Importante”. Estos resultados indican un claro interés y 

reconocimiento por parte de los docentes hacia la incorporación de tecnología y 

medios audiovisuales en la enseñanza, lo que podría ser un aspecto positivo para la 

implementación de una guía digital para la creación de un podcast educativo 

dirigido a docentes de bachillerato. 
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Tabla 2. El podcast como recurso educativo. 

 
 

2. ¿Ha utilizado un podcast como recurso educativo en su 

enseñanza? 

Respuesta % # 

No 9 39,13% 

Sí 14 60,87% 

Total general 23 100,00% 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

La pregunta sobre el uso previo de podcasts como recurso educativo indica 

que el 60,87% de los docentes encuestados ha utilizado podcasts en su enseñanza, 

mientras que el 39,13% no lo ha hecho. Estos resultados sugieren una adopción 

considerable de podcasts como herramienta educativa entre los encuestados. La 

mayoría que afirma haber utilizado podcasts podría indicar una predisposición 

positiva hacia la integración de este recurso en la enseñanza, lo cual es relevante en 

el contexto de la guía digital para la creación de un podcast educativo destinado a 

docentes de bachillerato, ya que la mayoría ya tiene experiencia previa en su uso. 

La diversidad de temas abordados en los podcasts, que va desde aspectos 

académicos hasta culturales y de entretenimiento, permite a educadores y 

estudiantes explorar diversas áreas de interés. Este enfoque enriquece los métodos 

tradicionales de enseñanza (Falcon, 2022). 

Tabla 3. Plataformas de reproducción de podcast  
 

3. De las siguientes opciones, escoja una plataforma de 

reproducción de podcast que usted conozca. 

Respuesta % # 

Apple Music 1 4,35% 

Google 

Podcast 

3 13,04% 

Otra 

(Especifique)  

1 4,35% 

Spotify 8 34,78% 

Youtube 10 43,48% 

Total 

general 

23 100,00% 



27  

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

La elección de plataformas de reproducción de podcast indica una 

diversidad en las preferencias de los docentes encuestados. La plataforma más 

seleccionada es Youtube, con un 43,48%, seguida por Spotify con un 34,78%. 

Google Podcast obtuvo un 13,04%, mientras que Apple Music y “Otra” fueron 

seleccionadas en un 4,35% cada una. Estos resultados sugieren que los docentes 

tienen preferencias variadas en cuanto a las plataformas de reproducción de 

podcast, con una inclinación significativa hacia opciones como Youtube y Spotify. 

YouTube se ha convertido en la plataforma de mayor reconocimiento, en lo 

que se refiere a la difusión de podcast, esto por su facilidad de uso y su gran 

biblioteca de material sonoro y audiovisual; además que, posibilita la escucha por 

medio de dispositivos de escitorio. YouTube, de igual forma, posee la funcionalidad 

de almacenar y reproducir material audiovisual, lo que es un beneficioso para la 

plataforma y sea la preferiada por los encuentado. Sin embargo, Spotify aparece 

como la segunda opción para escuchar podcast, esto por su portabilidad en 

dispositivos móviles (Parlatore et al., 2020). 

Tabla 4. El podcast como herramienta de innovación. 

 

4. ¿Considera al Podcast como una herramienta de innovación 

educativa? 

Respuesta % # 

No 4 17,39% 

Sí 19 82,61% 

Total general 23 100,00% 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

La percepción del podcast como herramienta de innovación educativa revela 

que la gran mayoría de los docentes encuestados, un 82,61%, considera al podcast 

como una herramienta de innovación educativa. Solo un 17,39% respondió 

negativamente a esta afirmación. Los expertos en estos campos pueden emplear el 
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podcast como una herramienta para expresar su creatividad y conectar con 

audiencias particulares (Gil & Ortega, 2022). 

Tabla 5. Experiencias previas en la producción de un podcast. 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

La experiencia en la producción de podcasts indica que el 47,83% de los 

docentes encuestados ha producido un podcast, mientras que el 52,17% no lo ha 

hecho. Estos resultados sugieren una distribución relativamente equitativa entre 

aquellos que han incursionado en la producción de podcasts y aquellos que aún no 

lo han hecho. La presencia de casi la mitad de los encuestados con experiencia en 

la producción de podcasts podría indicar un potencial interés y habilidades 

existentes en la creación de contenido auditivo. 

Tabla 6. Intención de crear un podcast. 

 

6. ¿Le gustaría aprender a crear su propio 

podcast? 

Respuesta % # 

No 2 8,70% 

Sí 21 91,30% 

Total general 23 100,00% 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

El interés en aprender a crear un podcast muestra que un notable 91,30% de 

los docentes encuestados expresan un deseo de aprender a crear su propio podcast, 

mientras que solo un 8,70% indicó no tener interés en adquirir esta habilidad. Estos 

hallazgos indican que la mayoría de los docentes muestra un elevado nivel de 

 5. ¿Ha producido alguna vez un podcast? 

Respuesta % # 

No 12 52,17% 

Sí 11 47,83% 

Total general 23 100,00% 
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motivación y disposición para explorar y desarrollar habilidades en la creación de 

contenido auditivo. 

El podcast dentro de la educación es una herramienta que genera innovación 

dentro del aula de clases, además que, permite expandir los medios de enseñanza. 

De igual forma, el podcast está dentro de los géneros preferidos por los jóvenes lo 

que simplifica su utilización para generar recursos educativos (Solano & Sánchez, 

2010). 

Tabla 7. Conocimiento de softwares especializados en producción radiofónica. 

 

7. ¿Tiene algún conocimiento o experiencia previa al utilizar softwares 

especializados para la creación de productos radiofónicos aplicados al 

proceso educativo? 

Respuesta % # 

No 13 56,52% 

Sí 10 43,48% 

Total 

general 23 100,00% 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

El desconocimiento que tienen los encuestados sobre softwares 

especializados en la producción radiofónica y, por ello, plataforma que se manejará 

para la creación y edición de un podcast, es del 56,52%, frente a los que tienen 

algún concepto sobre plataformas de edición de audio.  

 El software más recomendable para quienes se inician en la creación de 

productos radiofónicos es Audacity, dado que, es un programa de libre acceso y 

cuenta con varias herramientas básicas de edición y producción de audio, lo que le 

hace una plataforma esencial para la edición y producción de podcast (Solano & 

Sánchez, 2010). 
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Tabla 8.  Intensión de producir un podcast propio. 

 

8. ¿A usted qué tipo de contenido le gustaría producir para 

crear su propio podcast? 

Respuesta % # 

Charlas Magistrales 4 17,39% 

Debates 4 17,39% 

Entrevistas 9 39,13% 

Otro (Especifique)  3 13,04% 

Programas noticiosos o 

informativos 1 4,35% 

Radioteatros 2 8,70% 

Total general 23 100,00% 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

El tipo de contenido que los docentes desearían producir para crear su propio 

podcast revela una diversidad de preferencias. La opción más seleccionada es la 

realización de entrevistas, con un 39,13%, seguida por debates y charlas 

magistrales, ambas con un 17,39%. Además, un 13,04% indicó otras preferencias 

específicas, mientras que las opciones de radioteatros y programas noticiosos o 

informativos obtuvieron un 8,70% y 4,35%, respectivamente. Los podcasts 

promueven el aprendizaje autónomo al brindar a los estudiantes la libertad de 

seleccionar y consumir contenidos de su interés, fomentando la autorregulación y 

la responsabilidad en su proceso de aprendizaje (Andrade & Páez, 2021). 

Tabla 9.  Trabajo en grupo para crear un podcast. 

 

9. ¿Le gustaría colaborar con otros docentes para la creación de 

un podcast educativo? 

Respuesta % # 

No 2 8,70% 

Sí 21 91,30% 

Total general 23 100,00% 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

El interés en colaborar con otros docentes para la creación de un podcast 

educativo indica que un significativo 91,30% de los docentes encuestados expresan 
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un deseo de colaborar, mientras que solo un 8,70% indicó no tener interés en esta 

forma de colaboración. 

Tabla 10. Importancia de un repositorio digital. 

 

10. Usted, ¿qué tan importante consideraría que su podcast sea 

cargado y publicado en un repositorio digital? 

Respuesta % # 

 Muy 

importante 14 60,87% 

Importante 8 34,78% 

No es 

importante 1 4,35% 

Total general 23 100,00% 

Elaborado por: Rommel Ponce Morales 

Fuente: Encuestas 

La importancia que los docentes asignan a la carga y publicación de su 

podcast en un repositorio digital revela que un considerable 60,87% considera que 

es “Muy importante”, mientras que el 34,78% lo clasifica como “Importante”. Solo 

un 4,35% indicó que no es importante. Fomenta el diálogo y la participación activa 

en los procesos educativos, centrando su enfoque en la construcción colectiva del 

conocimiento mediante la interacción y el intercambio de ideas (Bermejo, 2021). 
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CAPÍTULO III 

PRODUCTO 

 

La presente Guía Digital se constituye como una valiosa contribución para 

los profesores y profesoras de bachillerato que poseen el entusiasmo y las 

expectativas de incorporar el podcast en su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Este documento cuenta con el asesoramiento de Pasita, su asistente virtual, creada 

y diseñada con el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo 

que facilitan la comprensión de ciertos conceptos técnicos y complejos. De igual 

manera, la guía incluye tutoriales y enlaces para la descarga de todos los recursos 

mencionados, con el propósito de que los docentes que deseen crear su propio 

podcast educativo dispongan de todas las herramientas necesarias para llevar a cabo 

esta labor. 

 

La integración del podcast en el ámbito educativo ofrece múltiples beneficios, entre 

los cuales se destacan la flexibilidad en el acceso a los contenidos, la posibilidad de 

repetición de las lecciones y la creación de un entorno de aprendizaje más dinámico 

y atractivo para los estudiantes. La Inteligencia Artificial, al ser empleada en la 

confección de esta guía, permite una explicación más clara y accesible de los temas 

que tradicionalmente podrían resultar complicados o difíciles de entender. 

 

Los tutoriales incluidos no solo guían a los docentes en el uso de las herramientas 

tecnológicas necesarias para la creación y edición de podcasts, sino que también 

proporcionan estrategias pedagógicas para maximizar el impacto educativo de este 

recurso. Los enlaces de descarga han sido seleccionados cuidadosamente para 

asegurar que los educadores tengan acceso a programas y aplicaciones de alta 

calidad, indispensables para la producción de contenido de audio educativo. 
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Objetivos 

General 

Realizar una guía digital para la creación de un podcast educativo para los docentes 

del nivel de bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Juan Pablo II del 

Condado”. 

Específicos 

• Justificar la propuesta de una guía digital para la creación de un podcast 

educativo para los docentes del nivel de bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular “Juan Pablo II del Condado”. 

• Establecer las actividades y recursos que componen la propuesta de una guía 

digital para la creación de un podcast educativo para los docentes del nivel 

de bachillerato de la Unidad Educativa Particular “Juan Pablo II del 

Condado”. 

• Validar la propuesta de una guía digital para la creación de un podcast 

educativo para los docentes del nivel de bachillerato de la Unidad Educativa 

Particular “Juan Pablo II del Condado”. 
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Guía Digital para la creación de un podcast educativo 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

El desarrollo de la actividad ha resultado en una experiencia integral que ha 

llevado a los participantes a explorar y aplicar activamente los principios 

fundamentales del diseño de contenido y del desarrollo del formato digital. La 

estrategia implementada, centrada en la participación y la aplicación práctica, ha 

demostrado ser efectiva para involucrar a los participantes de manera significativa. 

La modalidad online sincrónica ha permitido una interacción directa, promoviendo 

la colaboración y el intercambio de ideas en tiempo real. 

En términos de resultados, la anticipación y la reflexión inicial sobre la 

situación individual de los participantes han contribuido a personalizar la 

experiencia de aprendizaje, adaptándola a sus conocimientos previos y necesidades 

específicas. La etapa de construcción ha permitido que los participantes no solo 

comprendan los conceptos teóricos, sino que también los apliquen en la práctica, 

creando activamente formatos digitales efectivos. La consolidación ha brindado la 

oportunidad de reflexionar sobre los aprendizajes y compartir experiencias, 

fortaleciendo así la comprensión colectiva de los temas abordados. 

La evaluación continua ha sido un componente esencial para medir el 

impacto y la efectividad de la actividad. La retroalimentación proporcionada 

durante el proceso de desarrollo del formato digital ha permitido ajustes y mejoras 

inmediatas, contribuyendo a un aprendizaje más efectivo y aplicable. En este 

sentido, la participación activa y la retroalimentación continua han sido factores 

clave para el éxito de la actividad. 
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La continuación del aprendizaje más allá de la actividad, fomentando la 

creación de una comunidad en línea donde los participantes puedan seguir 

compartiendo proyectos y conocimientos. Además, se alienta a considerar la 

implementación de actividades de seguimiento que consoliden y expandan las 

habilidades adquiridas en el diseño de contenido y desarrollo de formatos digitales. 

En resumen, la actividad ha proporcionado una base sólida para la aplicación 

práctica de conocimientos y ha sentado las bases para un aprendizaje continuo y 

colaborativo en el ámbito del diseño educativo digital. 

Recomendaciones 

Se sugiere la creación de recursos suplementarios que permitan a los 

participantes profundizar en los temas abordados. Esto podría incluir material 

adicional, tutoriales en línea y lecturas recomendadas que enriquezcan su 

comprensión y fomenten un aprendizaje autodirigido. 

Se propone la implementación de sesiones de retroalimentación 

personalizada para cada participante. Estas sesiones ofrecerían la oportunidad de 

revisar individualmente los proyectos de desarrollo del formato digital, brindando 

orientación específica y destacando áreas de mejora personalizadas. La 

retroalimentación personalizada contribuirá significativamente al desarrollo de 

habilidades prácticas y a la aplicación efectiva de los principios aprendidos. 

Se recomienda explorar la posibilidad de establecer una plataforma en línea 

continua donde los participantes puedan seguir interactuando, compartiendo 

recursos y colaborando en proyectos. Esta comunidad virtual proporcionaría un 

espacio para el aprendizaje continuo, el intercambio de ideas y la consolidación de 

una red profesional valiosa. 

Es recomendable la planificación de actividades de seguimiento, como 

talleres especializados o seminarios web, que aborden temas avanzados o 

emergentes en el diseño de contenido y desarrollo de formatos digitales. Estas 

actividades permitirían a los participantes mantenerse actualizados y seguir 

ampliando sus habilidades en un entorno educativo digital en constante evolución. 
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Anexo 2. Encuesta a docentes 
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Anexo 3. Proceso de aplicación de la encuesta con las y los docentes de la U.E 

Juan Pablo II del Condado (Quito). 
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Anexo 4. Proceso de diagramación en Adobe Ilustrator de la Guía Digital 
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Anexo 5. Ejemplo de Podcast Educativo almacenado en Spotify (Sucede al 

escanear el código que genera la misma aplicación y está dentro de la Guía 

Digital) 
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Anexo 6. Canal de Youtube creado para almacenar los tutoriales o recursos 

audiovisuales utilizados en la Guía Digital. 
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Anexo 7. Proceso de producción audiovisual utilizado para la creación de los 

video tutoriales, utilizados en la Guía Digital. 
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Anexo 8. Proceso de creación de Pasita, asistente virtual de la Guía Digital, con el 

uso de la herramienta de Inteligencia Artifical (I.A) Studio.D-ID 


		2024-07-02T16:23:11-0500


		2024-07-02T16:24:24-0500


		2024-07-02T16:38:58-0500


		2024-07-02T16:47:38-0500




