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      LAS COSAS 
QUE TENEMOS QUE 
APRENDER ANTES 
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Aprendizaje Experiencial 
en educación superior.
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Las transformaciones sociales de las últimas déca-
das han llevado a las instituciones de educación 
superior a revalorar la formación centrada en 
la experiencia. El aumento en la proporción de 
jóvenes que participan de este nivel educativo 
ha impulsado a las universidades a considerar la 
creciente diversidad de necesidades formativas 
para así asegurar un tránsito exitoso hacia la vida 
profesional de todos sus estudiantes. Al mismo 
tiempo, los ambientes de aprendizaje han vuelto 
a promover la implementación de estrategias de 
aprendizaje activo y más conectadas con la reali-
dad laboral, dado el rápido acceso al conocimiento 
que tienen actualmente los estudiantes a través 
de las tecnologías de la información y comunica-
ción. En este contexto, el aprendizaje experiencial 
ha ido cobrando mayor relevancia para el desarro-
llo de competencias profesionales, equilibrando 
así el tradicional énfasis en la entrega exclusiva de 
conocimientos académicos que se atribuía a las 
instituciones de educación superior.

La revaloración del Aprendizaje Experiencial se 
ha visto también favorecida por sus múltiples 
beneficios educativos e institucionales. En los 
estudiantes, el aprendizaje experiencial aumenta 
la motivación gracias al trabajo práctico, la re-
troalimentación, el conocimiento contextual y la 
transferencia de aprendizaje (Ambrose & Poklop, 
2015). Además, como bien señala Roberts (2018), 
genera un impacto perdurable en las oportuni-
dades profesionales ya que fortalece habilidades 
socio emocionales altamente requeridas en el 
campo laboral, las que solo pueden florecer en 
el ámbito de la práctica y la interacción. A nivel 
institucional, el Aprendizaje Experiencial facilita 
que las universidades se diferencien positiva-
mente a través del efectivo servicio a la sociedad, 
demostrando a la vez de manera directa el retor-
no de la inversión que hacen las familias y el país. 
Si bien la formación basada en el aprendizaje 
experiencial puede implicar mayores costos para 

las universidades, los beneficios son significativa-
mente superiores en comparación con la forma-
ción basada en clases expositivas tradicionales 
(Lawson, 2007).

Recientes revisiones de la literatura (Carroll, 2015; 
Paniagua & Istance, 2018; Thornton Moore, 2013; 
Yardley, Teunissen, & Dornan, 2012) han destaca-
do que una de las particularidades del aprendiza-
je experiencial es su estrecha vinculación con la 
práctica. De hecho, su punto de partida es la ex-
periencia directa de un evento real por parte de 
los estudiantes. A partir de esta base, posteriores 
procesos de elaboración de la experiencia permi-
ten el desarrollo de las competencias relaciona-
das con el contenido y contexto de la situación 
vivida. En palabras de Lewis and Williams (1994, p. 
5), “la educación experiencial primero sumerge a 
los alumnos en una experiencia y luego fomenta 
la reflexión sobre la experiencia para desarrollar 
nuevas habilidades, nuevas actitudes o nuevas 
formas de pensar”. Lo fundamental en esta pers-
pectiva es la relevancia que adquiere la experien-
cia como mecanismo generativo de aprendizaje 
en los estudiantes.

Los trabajos de John Dewey, Jean Piaget y Kurt 
Lewin son referidos frecuentemente como 
precursores de la noción actual de aprendizaje 
experiencial. Inspirado en estos autores, D. Kolb 
(1984) desarrolló el modelo que hasta ahora ha 
conseguido la mayor atención y aplicación en 
educación superior. En este modelo, el autor de-
fine coherentemente el concepto de aprendizaje 
como “el proceso por el cual se crea el conoci-
miento a través de la transformación de la expe-
riencia” (D. Kolb, 1984, p. 41). En otras palabras, 
para aprender no basta con que un estudiante 
se vea expuesto directamente a una experien-
cia, además debe demostrar la capacidad de 
poder alterarla a través de la práctica. 
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Una de las principales contribuciones del modelo 
de Kolb es la descripción de las posibles formas a 
través de las cuales los seres humanos podemos 
aprender de una experiencia directa. Según esta 
teoría, cada individuo posee su propia manera o 
estilo de aprendizaje, entendiendo esto como la 
preferencia de los estudiantes frente al modo en 
que desean aprender, dado que la presentación 
de información en múltiples modos sensoriales 
puede apoyar el aprendizaje (P. Howard-Jones, 
2014, p. 818), lo que puede describirse a partir de 
las habilidades que generalmente utiliza tanto 
para percibir como para transformar la experien-
cia. Las habilidades usadas para percibir pueden 
tender a enfocarse en las cualidades inmediatas, 
sensibles o tangibles del evento (v.gr. experiencia 
concreta) o hacia la percepción de su significado 
abstracto, conceptual o simbólico (v.gr. concep-
tualización abstracta). Por su parte, las habilida-
des empleadas para transformar la experiencia 

pueden enfatizar la consideración de la manera en 
que otros individuos reaccionan frente al evento 
(v.gr. observación reflexiva), o más bien guiarse 
por la aplicación práctica y autónoma del conoci-
miento adquirido (v.gr. experimentación activa) 
(D. Kolb, Boyatzis, & Mainemelis, 2001). 

Respecto a lo anterior, más que fases a través de 
las cuales todo aprendizaje debiera transitar para 
generar conocimiento, se asume que tales dimen-
siones funcionan mejor como descriptores de la 
complejidad inherente al proceso de aprendizaje 
de cada ser humano frente a diversas experien-
cias. En este sentido, cada individuo presentaría 
una tendencia personal a percibir y/o transformar 
la experiencia, reflejando así, su manera propia de 
aprender de acuerdo a sus preferencias subjetivas. 

Con el fin de complementar la dimensión psico-
lógica del proceso de aprendizaje, se suma a lo 
anterior el componente social, el cual es inhe-
rente a este proceso. La experiencia directa, de 
hecho, tiene siempre lugar en un contexto social 
determinado, razón por la cual las teorías más 
actuales definen al aprendizaje como un proceso 
“situado” (Putnam & Borko, 2000). Para ser más 
precisos, las características del contexto en el 
cual la experiencia generó un primer aprendizaje 

no son triviales si se quiere asegurar la transfe-
rencia de lo aprendido a un contexto diferente. 
Entre tales características, las que aportan la 
cultura y la organización social del proceso de 
aprendizaje adquieren la mayor relevancia.

Figura 1. Habilidades para percibir y transformar la experiencia según Kolb.
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La introducción de ambientes de aprendizaje 
centrados en la experiencia no resulta una 
tarea fácil para las instituciones de educación 
superior. Kolb and Kolb (2005) señalan que se 
necesitan contundentes programas de desarro-
llo institucional para llevar a cabo esta tarea de 
manera efectiva y sustentable. Programas de este 
tipo deberían involucrar acciones que mejoren 
simultáneamente los planes curriculares, las 
competencias de los docentes, de los estudian-
tes y de los equipos administrativos, así como la 
disposición de recursos educativos acordes con 
este enfoque. Esta visión de desarrollo institucio-
nal integral representa sin duda el contexto ideal 
para asegurar que los cambios en un área de la 
universidad no se vean afectados por debilidades 
presentes en otra. Esto revela un desafío global 
para las instituciones de formación profesional 
ya que se aspira finalmente a que valoren y apro-
vechen todos los posibles contextos de Apren-
dizaje Experiencial de sus estudiantes como 
elemento esencial de su quehacer.

Específicamente, el aprendizaje centrado en la 
experiencia plantea el reto de fortalecer en los 
docentes las competencias que son necesarias 
para incorporar este tipo de formación en sus 
clases. Desde un punto de vista actitudinal, re-
sulta relevante que las comunidades académicas 
desarrollen una disposición favorable a integrar 
experiencias significativas de aprendizaje en 
sus programas. En cuanto a conocimientos, se 
requiere comprender los mecanismos a través de 
los cuales la experiencia directa puede derivar en 
aprendizajes relevantes para la asignatura que se 
imparte. Esto implica una labor de actualización 
respecto a la evidencia disponible en el área aca-
démica del docente sobre estrategias efectivas 
de formación experiencial.

Del mismo modo, las estrategias de Aprendizaje 
Experiencial plantean a los docentes el desafío 
de desarrollar habilidades para su apropiado di-
seño, implementación y evaluación (Eyler, 2009). 
Schwartz (2012) plantea que un diseño adecuado 
debe tener en consideración las necesidades 
formativas de los estudiantes, identificar las ac-
tividades que son propicias para su satisfacción, 
así como las posibles dificultades que podrían 
surgir al momento de su puesta en práctica. 
Autores como Cantor (1995) y Wurdinger (2005) 
destacan también la cuidadosa preparación que 
deben tener estas actividades, tomando en cuen-
ta las características de los cursos, sus etapas 
de formación y el tipo de contexto en el que se 
espera trabajar.

Una efectiva implementación y una coherente 
evaluación del aprendizaje también deben refle-
jar las competencias que se espera desarrollar a 
partir de la experiencia. En cuanto a la implemen-
tación, el docente debe saber conducir y facilitar 
los procesos de aprendizaje, destacándose en su 
rol como guía, motivador y acompañante de la 
reflexión de los estudiantes sobre su experiencia 
de aprendizaje (Schwartz, 2012). Por su parte, la 
evaluación requiere necesariamente valorar tan-
to el proceso como el resultado de aprendizaje, 
para lo cual debe enfocarse como un medio para 
fortalecer la percepción y transformación de la 
experiencia (Moon, 2004).

  1.1      DESAFÍOS PARA LA FORMACIÓN.

UNA EFECTIVA 
IMPLEMENTACIÓN Y UNA 
COHERENTE EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE TAMBIÉN 
DEBEN REFLEJAR LAS 
COMPETENCIAS QUE SE ESPERA 
DESARROLLAR A PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA. EN CUANTO A LA 
IMPLEMENTACIÓN, EL DOCENTE 
DEBE SABER CONDUCIR Y 
FACILITAR LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE, DESTACÁNDOSE 
EN SU ROL COMO GUÍA, 
MOTIVADOR Y ACOMPAÑANTE 
DE LA REFLEXIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES SOBRE SU 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 
(SCHWARTZ, 2012).
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La adaptación de los programas de Educación 
Superior a las cambiantes necesidades del mer-
cado laboral es hoy en día una de las principales 
tendencias a nivel global en el área. Muchas 
instituciones están evolucionando hacia satis-
facer oportunamente tales demandas, ya sea 
promoviendo vías flexibles de acceso a carreras 
altamente requeridas, equilibrando el desarrollo 
de las habilidades académicas y profesionales, o 
vinculándose más estrechamente con los futuros 
empleadores y sus organizaciones (OECD, 2019). 
Este escenario está llevando a las universidades a 
incluir modificaciones relevantes en sus modelos 
educativos con el fin de preparar de mejor forma a 
sus estudiantes para los futuros desafíos y oportu-
nidades del mundo profesional (Jenzabar, 2019). 

En este contexto, el enfoque de Aprendizaje 
Experiencial está siendo cada vez más integrado 
en los proyectos educativos de muchas univer-
sidades en el mundo (Pearson Education, 2016). 
De acuerdo con Bernstein (2019), esto se explica 
porque las organizaciones del mundo laboral 
continúan otorgando un alto valor a un título 
universitario, pero más aún porque se espera 
que los egresados cuenten con competencias 
genéricas que se forman a partir de la experien-
cia. En este sentido, el aprendizaje experiencial 
está adquiriendo un renovado valor dada la 
creciente necesidad de cerrar la brecha de este 
tipo de habilidades que actualmente se observa 
en sectores vitales de la economía (Ma, 2015).

Si bien la implementación de estrategias de 
Aprendizaje Experiencial tiene una larga data en 
educación superior, la tendencia actual se está 
diferenciando por dos aspectos fundamentales. 
En primer lugar, se espera que se comiencen a 
generar más y más alianzas entre las universida-
des y las organizaciones del mundo laboral para 
vincular oportunamente a los estudiantes con 
experiencias profesionales de alto valor formati-
vo. Este aspecto implica que serán cada vez más 
necesarios programas masivos, graduales y espe-
cializados que se orienten a acompañar efecti-
vamente el tránsito hacia el medio profesional a 
través de estrategias sistemáticas de aprendizaje 
experiencial (Bernstein, 2019).

Otro aspecto que caracteriza la tendencia a in-
corporar este tipo de estrategias en los modelos 
educativos universitarios es la diversidad de 
nuevas formas de aprendizaje experiencial que 
actualmente permite la tecnología educativa. 
Como bien señala Debroy (2017), en el futuro los 
ambientes de aprendizaje universitarios se verán 

cada vez más vinculados al uso de herramientas 
digitales que promuevan el aprendizaje activo y 
la motivación en la sala de clases. Particularmen-
te, los avances en el campo de la realidad virtual 
volverán cada vez más sofisticado el proceso 
formativo basado en la experiencia, razón por la 
cual muchas universidades están incorporando 
tales tecnologías en varias áreas disciplinares.

  1.2      TENDENCIAS INTERNACIONALES.

ESTE ESCENARIO 
ESTÁ LLEVANDO A LAS 
UNIVERSIDADES A INCLUIR 
MODIFICACIONES RELEVANTES 
EN SUS MODELOS EDUCATIVOS 
CON EL FIN DE PREPARAR 
DE MEJOR FORMA A SUS 
ESTUDIANTES PARA LOS 
FUTUROS DESAFÍOS Y 
OPORTUNIDADES DEL 
MUNDO PROFESIONAL 
(JENZABAR, 2019). 



Perspectiva de la UDD 
respecto al aprendizaje 
experiencial en Pregrado.
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En la Universidad del Desarrollo entendemos el 
Aprendizaje Experiencial como el conjunto de es-
trategias o ambientes de aprendizaje en los cua-
les se busca involucrar activamente al estudian-
te, vinculándolo directamente con experiencias 
o situaciones de la vida profesional, para que a 
partir de éstas y mediante un proceso reflexivo 
guiado, construyan conocimientos y desarrollen 
sus competencias. Desde este punto de vista, el 
Aprendizaje Experiencial sugiere la necesidad de 
ofrecer oportunidades efectivas y de alta calidad 
a nuestros estudiantes, de modo que logren apro-
vechar al máximo las experiencias formativas 
que serán clave para su desarrollo profesional.

Esta definición está fuertemente vinculada con 
la misión y visión institucional ya que enfatiza la 
mirada de innovación docente para la transfor-
mación de los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, así como la inserción activa de los estudian-
tes en la sociedad chilena y global. La formación 
basada en la experiencia, se sustenta además 
en la valoración de la excelencia “en la tarea 
académica [como] el desafío permanente de la 
rigurosidad y perfectibilidad propias del método 
científico [, el cual] fundamenta el compromiso 
de realizar docencia […] de la más alta calidad” 
(UDD, 2018, p. 10). Es a partir de esta valoración, 
que el Aprendizaje Experiencial fundamenta el 
desarrollo de todas las competencias genéri-
cas de la formación en pregrado, en tanto ellas 
promueven el desarrollo de conceptos, habilida-
des y actitudes que preparan apropiadamente 
a nuestros estudiantes para un mundo laboral 
cambiante. Nuestro enfoque, se sintetiza en la 
convicción de que no sólo una formación acadé-
mica rigurosa es necesaria en nuestra universi-
dad, “sino también una experiencia universitaria 
transformadora” 
(UDD, 2018, p. 11).

Coherentemente con los fundamentos pedagó-
gicos del Proyecto Educativo UDD, la formación 
basada en el Aprendizaje Experiencial se susten-
ta en el paradigma educativo socio cognitivo, el 
cual promueve el aprendizaje significativo y cen-
trado en el estudiante. Promover el aprendizaje 
significativo plantea, en este caso, el fortaleci-
miento de competencias profesionales median-
te la reflexión sistemática sobre experiencias 
directas de alto valor formativo.  Al organizar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de esta forma, 
se releva además el rol protagónico que juegan 
los estudiantes en la planificación, desarrollo y 
evaluación de sus propias experiencias de forma-
ción. En este sentido, es que el proyecto educati-
vo considera que “cuando el alumno es capaz de 
enfrentar situaciones reales se consolida en él 
un conocimiento significativo, contextualizado, 
transferible y funcional, y se fomenta su capaci-
dad de aplicar lo aprendido” (UDD, 2018, p. 24). 

El enfoque de Aprendizaje Experiencial se cons-
tituirá como uno de los lineamientos principales 
del nuevo Proyecto Educativo UDD Futuro. En 
esta perspectiva, la generación de un espacio 
consolidado en los Planes de Estudio y Progra-
mas de Pregrado, permitirán avanzar hacia una 
formación profesional con características únicas 
y ajustadas al mundo laboral



Orientaciones generales 
para el Aprendizaje 
Experiencial en la UDD.
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La formación basada en aprendizaje experiencial, 
necesita orientaciones que guíen tanto el diseño 
curricular de los planes y programas, así como 
la docencia de pregrado, en consonancia con los 
pilares del Proyecto Educativo UDD Futuro. 
Las orientaciones proponen un marco de linea-
mientos institucionales, sustentado en los princi-
pios básicos del Aprendizaje Experiencial, que se 
detallan a continuación:

  3.1       PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL

i. Centralidad en la experiencia directa 
El principio de Centralidad en la experiencia 
directa pone énfasis en el conjunto de actividades 
estructuradas e intencionadas cuyo punto de par-
tida es la capacidad de observación (percepción 
de la experiencia): observar, discriminar, recoger y 
analizar información, para luego avanzar hacia lo 
general y abstracto: capacidades para intervenir 
y mejorar los aspectos problemáticos detectados 
(transformación de la experiencia). 

Todo plan de estudio o programa que incluya ins-
tancias de aprendizaje experiencial debe ofrecer 
a los estudiantes la oportunidad de involucrarse 
en experiencias directas. En esa línea, cobra rele-
vancia la vinculación sistemática de las carreras 
con su medio profesional para ofrecer experien-
cias de alto valor formativo a los estudiantes. 
Esta vinculación debería inspirar la consecución 
de alianzas sistemáticas de trabajo con organi-
zaciones externas a la universidad, a través de 
las cuales se pueda entregar a los estudiantes 
oportunidades efectivas de aprendizaje en base 
a la práctica. La centralidad en la experiencia 
directa puede darse también, en la generación de 
actividades prácticas dentro de la sala de clases 
mediante la vinculación permanente de la for-
mación con el desempeño. En esa línea, el uso de 
metodologías activas en contextos reales o simu-
lados de la profesión deben considerar instancias 
de aplicación, análisis y reflexión de lo aprendido.  
De este modo, se espera que el aprendizaje expe-
riencial se constituya en un proceso significativo 
para el estudiante, donde cada experiencia de 
aprendizaje representa un hito personal memo-
rable en su paso por la universidad.

ii. Gradualidad de los procesos de formación 
basados en Aprendizaje Experiencial.

Como todo proceso de aprendizaje, la formación 
que parte de la experiencia requiere avanzar 
secuencial y gradualmente, desde los aspectos 
más básicos a los más complejos en el desarrollo 
de las competencias de los estudiantes. Dicha 
gradualidad se expresa en la definición y declara-
ción del aprendizaje experiencial en los productos 
curriculares de la carrera mediante la realización 
de actividades de prácticas en terreno, simulación, 
programas, Lab Interdisciplinarios, Semana I u 
otros, vinculados al desarrollo de las competen-
cias Genéricas y Específicas del Perfil de Egreso 
en los distintos ciclos formativos del Plan de 
Estudios. Así entonces, a lo largo de una carrera los 
cursos deben primero apuntar al desarrollo de las 
capacidades de observación (percepción de la ex-
periencia), para luego ir ofreciendo a los estudian-
tes una mayor responsabilidad en la ejecución de 
tareas propias de su profesión (transformación de 
la experiencia).

iii. Intencionalidad del Aprendizaje Experiencial. 
Las instancias de formación basadas en el 
Aprendizaje Experiencial deben reflejar un diseño 
intencionado de actividades de aprendizaje que se 
orienten a la transformación y/o reflexión de ex-
periencias directas que sean significativas para el 
desarrollo profesional del estudiante. En esa línea, 
la Universidad del Desarrollo pone a disposición 
de los docentes diferentes actividades de perfec-
cionamiento de las  competencias pedagógicas, 
entre ellas, Tecnologías para optimizar el desarro-
llo de habilidades en base a la práctica, así como 
también,  el Diplomado en Docencia Universitaria 
y Talleres de Formación Pedagógica en la línea de 
Metodologías activas y Aprendizaje Experiencial, 
de manera que las experiencias directas de apren-
dizaje en las asignaturas de práctica en terreno 
y/o aquellas  dentro de la sala de clases, se imple-
menten en una secuencia pedagógica coherente a 
los principios del Aprendizaje Experiencial y a los 
lineamientos del Proyecto Educativo UDD Futuro.  
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  3.2       ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN 
DEL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 

Las siguientes etapas facilitan la implementación 
del Aprendizaje Experiencial ya sea en contextos 
de práctica en terreno como en experiencias direc-
tas dentro de la sala de clases.

Etapa I: 
Preparación de la experiencia.

Esta etapa refiere a generar espacios de antici-
pación a la implementación de una experiencia 
directa. El rol docente en la preparación de la 
experiencia se materializa en la búsqueda e iden-
tificación de todos los elementos vinculados al 
contexto de la experiencia que implementará: 

        Administrativos: Tener el programa de asigna-
tura vigente y la calendarización de la experiencia 
en formato institucional. 

        Socio - Afectivo: Considerar los aspectos para 
la generación de un clima favorable para apren-
der, colaborar y participar. Además de identificar 
los tipos y momentos en que se llevarán a cabo 
estas interacciones. El docente deberá pensar 
en cómo generar un sentido de pertenencia con 
la experiencia, de colaboración en función a las 
metas establecidas, y en la generación de los 
espacios para consensuar las normas de compor-
tamiento y participación.

        Organizativos y Técnico - Pedagógicos:  A dife-
rencia de otras formas de aprendizaje, el Aprendi-
zaje Experiencial sucede vinculado a la práctica 
y, en general, requiere de una gestión y organi-
zación importante por parte del docente, ya que 
debe establecer las condiciones espaciales y 
materiales para el desarrollo de la experiencia, de 
tal modo que el aprendizaje de los estudiantes se 
produzca en las mejores condiciones de partici-
pación y seguridad (recursos materiales, espa-
cios, entre otros). Lo técnico-pedagógico refiere 
a las metodologías a utilizar, definición de las 
habilidades que se quieren desarrollar, selección 
de temas y contenidos a trabajar y definición de 
los momentos de aplicación, análisis y reflexión 
de lo aprendido.  

Etapa II:  
Exposición a experiencias directas 
de aprendizaje.

Tal como fue mencionado, la centralidad de 
la experiencia directa se constituye como un 
principio básico que define la calidad del Apren-
dizaje Experiencial en los procesos formativos de 
pregrado. Por experiencias directas entendemos 
aquellos eventos que son accesibles a la percep-
ción individual del estudiante, presentadas de 
forma concreta, como una situación auténtica o 
muy cercana a su futura realidad profesional. Por 
lo tanto, una experiencia directa de aprendizaje:

       Plantea oportunidades prácticas de apren-
dizaje que son claves para desarrollar compe-
tencias altamente valoradas por la sociedad y el 
campo laboral.

       Requiere que los estudiantes perfeccionen en 
la práctica sus habilidades para evaluar o mejorar 
situaciones auténticas que los aproximan a la 
vida profesional.

        Motiva a todos los estudiantes a participar 
activamente en un marco de permanente apoyo y re-
troalimentación por parte del docente responsable.

        Incluye materiales y herramientas instruccio-
nales necesarias para desarrollar y evaluar el logro 
de competencias que aproximan a los estudiantes 
a la vida profesional.

        Aprovecha de forma creativa y eficiente recur-
sos y ambientes de aprendizaje disponibles tanto 
dentro como fuera de la universidad.
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Etapa III. 
Desarrollo de habilidades en base 
a la práctica.

La implementación de experiencias directas de 
aprendizaje debe considerar el modelo desa-
rrollado por D. Kolb et al. (2001), que enfatiza el 
desarrollo de habilidades que perfeccionan tanto 
la capacidad de percepción como de transforma-
ción de la experiencia en situaciones auténticas 
vinculadas a la vida profesional.

En general, las habilidades de percepción 
apuntan a perfeccionar, mediante la adopción de 
teorías, métodos o técnicas, la capacidad de discri-
minar información relevante, de forma oportuna y 
atingente, a partir de la experiencia directa. En la 
formación de pregrado estas habilidades pueden 
tomar variadas formas. A modo de ejemplo, se 
pueden considerar las que apuntan a mejorar las 
capacidades de observación, diagnóstico, levan-
tamiento de necesidades, recolección de datos, 
identificación de problemas, entre otras. 

Por su parte, las habilidades de transformación 
de la experiencia se orientan a fortalecer me-
diante la experimentación, el ejercicio práctico 
o la reflexión las capacidades para intervenir y 
mejorar los aspectos problemáticos que plantea 
la experiencia directa. Ejemplos de este tipo de 
habilidades, son las capacidades que desarrollan 
los estudiantes a lo largo de la carrera para dise-
ñar soluciones, utilizar herramientas, implementar 
proyectos, entregar tratamientos o evaluar resul-
tados de intervenciones, por nombrar algunas.

Etapa IV. 
Transferencia de competencias aprendi-
das a través de la experiencia.

Finalmente, un proceso de Aprendizaje Experien-
cial consistente tiene su culminación cuando las 
habilidades desarrolladas en base a la práctica 
en un contexto determinado logran efectiva-
mente ser utilizadas en situaciones cercanas a la 
realidad profesional. La idea de poder transferir 
los aprendizajes alcanzados durante la formación 
universitaria al campo laboral resume esta noción, 
considerada como guía determinante de la calidad 
del aprendizaje experiencial en la universidad. 

En esta perspectiva, todas las instancias de 
Aprendizaje Experiencial que se ofrecen a los es-
tudiantes deben tener como norte contribuir a la 
transferencia de competencias al mundo laboral; 
que es precisamente a través de la cual la universi-
dad logra impactar positivamente en el desarrollo 
profesional de los egresados, y en el crecimiento y 
desarrollo de nuestra sociedad. 
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  3.3         CONTEXTOS DE APRENDIZAJE 
                 EXPERIENCIAL. 

A continuación, se describe cada uno de los 
contextos en los cuales se desarrolla la formación 
basada en Aprendizaje Experiencial en nuestra 
universidad. Cada contexto va avanzando hacia un 
nivel más complejo y profundo de reflexión sobre 
las experiencias que se ofrecen a los estudiantes.

Metodologías activas dentro y fuera de la sala  
de clases.
El aprendizaje experiencial en la sala de clases se 
caracteriza por la implementación de estrategias 
activas de docencia, así como por el alto involu-
cramiento y protagonismo que promueve en los 
estudiantes. Representa la versión opuesta de 
la clase magistral en la cual el docente dicta los 
contenidos sin ofrecer oportunidades de retro-
alimentación, o donde se dificulta la puesta en 
práctica de los temas tratados. La literatura actual 
sobre Aprendizaje Experiencial en educación 
superior destaca el potencial de metodologías 
como el Aprendizaje Basado en Proyecto o ABP 
(Hanney, 2018), el Aprendizaje Invertido o Flipped 
Learning (Broderick, 2017), entre otras, las que son 
utilizadas con la finalidad de mejorar los resulta-
dos de aprendizaje y la motivación por aprender 
de los estudiantes (Andres, 2019; Baena-Graciá, 
Jiménez-Bernal, & Marina-Sanz, 2019). Para acceder 
a más información sobre metodologías activas, vi-
sitar sitio web del Centro de Innovación Docente, 
en la sección de Formación Pedagógica, donde se 
encuentran diversas fichas metodológicas. 

Dentro de las metodologías activas destaca el 
Aprendizaje-Servicio, por medio del cual los 
estudiantes tienen la oportunidad de colaborar 
activamente en proyectos de ayuda profesional a 
la comunidad. Además de desarrollar sus compe-
tencias a partir de tales experiencias, fortalecen 
fundamentalmente su responsabilidad pública, 
contribuyendo así a satisfacer necesidades 
sociales en conjunto con instituciones afines 
(Smith, 2014; Sook & Bloomquist, 2015). La alianza 
de servicio que se establece entre la universidad 
y las organizaciones comunitarias colaboradoras 
se constituye como el eje central que define la 
experiencia que desarrollará el estudiante para 
fortalecer sus competencias profesionales en 
este contexto.

Ambientes de simulación.
En los ambientes de simulación los estudiantes 
aprenden en base a modelos de situaciones 
reales, modelos sobre los cuales pueden mejorar 
sistemáticamente sus competencias profesio-
nales en contextos de resguardo y constante re-

troalimentación académica (da Silva, Marietto, & 
Botelho, 2014). Si bien este tipo de ambientes ha 
sido parte fundamental de la formación profesio-
nal de varias disciplinas, destaca recientemente 
el desarrollo de modelos basados en tecnologías 
digitales. Ejemplos de esto son las Realidades 
Extendidas, compuestas por: Realidad Aumenta-
da, Realidad Virtual y Realidad Mixta, a las que se 
puede acceder a través de dispositivos electróni-
cos como teléfonos móviles, dispositivos visuales 
o entornos virtuales automáticos (Jantjies, Mood-
ley, & Maart, 2018). Tanto en estos casos como en 
cualquier ambiente de simulación, los estudian-
tes pueden ejercitar repetidamente diversas 
tareas y acciones que les permiten desarrollar 
habilidades complejas tanto cognitivas como 
procedimentales en un ambiente controlado y 
seguro (Boet, Bould, Layat Burn, & Reeves, 2014; 
Bruppacher et al., 2010). 

Dentro de las iniciativas generadas en el marco 
de los ambientes de simulación, al interior de la 
Facultad de Medicina Clínica Alemana-Universi-
dad del Desarrollo, por medio de su Núcleo de 
Simulación Interdisciplinario, surgen diversas ac-
ciones vinculadas a la simulación. Esta metodolo-
gía permite desarrollar y entrenar competencias 
en un ambiente simulado (escenario debidamen-
te creado), con el apoyo de tecnología e ingenio, 
para hacer que los participantes vivan una expe-
riencia controlada, donde puedan aprender re-
flexionando sobre esta práctica y donde el error 
es parte del aprendizaje. Desde el punto de vista 
pedagógico, la simulación se funda en conceptos 
de aprendizaje en el que se desarrollan activida-
des que permiten pasar por las etapas de ciclo de 
aprendizaje experiencial de Kolb (1984).
 
En coherencia con la orientación de gradualidad 
de los procesos formativos basados en Aprendiza-
je Experiencial, existen dos instancias de simula-
ción clínica: de baja y alta fidelidad o complejidad. 
La primera aporta al desarrollo de habilidades 
procedimentales, mientras que la segunda, se 
basa en la promoción de errores sobre los cuales 
establecer prácticas reflexivas que develen los pa-
trones mentales que puedan generar riesgo para 
los pacientes. Este modelo de simulación posee 
una estructura metodológica en la que se presen-
tan 3 instancias que guían el proceso (Centro de 
Desarrollo Educacional, 2018, pp. 81-112)
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Briefing: corresponde a una sesión de orienta-
ción o información que se sostiene previo al ini-
cio de la actividad educativa con simulación, en 
la cual el tutor entrega la información preparato-
ria a los participantes, para que puedan alcanzar 
los objetivos de la simulación.

 
Conducción de escenarios: corresponde a 

la guía de las acciones de los estudiantes en el 
ambiente simulado, en el cual el tutor además de 
guiar el proceso, observa y registra las acciones 
de los participantes, pudiendo intervenir el 
escenario, así como utilizar recursos para salvar 
situaciones inesperadas que alejen a los partici-
pantes de los objetivos de la práctica simulada. 

 
Debriefing: es una actividad formal y colabo-

rativa, posterior a la simulación. Es conducida por 
un facilitador, quien explora lo sucedido desde la 
perspectiva de los participantes, considerando 
sus emociones, y motivándolos a reflexionar so-
bre sus acciones, aportando recomendaciones o 
feedback sobre sus desempeños, con la intención 
de promover el juicio clínico, las habilidades de 
pensamiento crítico, de trabajo en equipo, comu-
nicación y manejo de crisis entre otros.

Para obtener mayor información del proceso de 
simulación clínico, acceder al Manual del Tutor 
Clínico (2018).
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Asimismo, el Centro de Innovación Docente, 
busca promover la exploración y experimenta-
ción de tecnologías emergentes en los procesos 
de enseñanza aprendizaje, que contribuyan con 
el quehacer docente en función del desarrollo de 
competencias digitales de sus estudiantes, acer-
cándolos al mundo laboral a través de aprendiza-
je experiencial mediado por tecnologías digitales.
En este contexto, a inicios de 2019 se creó el pro-
yecto RealiTec UDD, cuyo propósito es innovar en 
los procesos de enseñanza aprendizaje a través 
de la incorporación de realidades extendidas: 
Realidad Aumentada, Realidad Virtual, Realidad 
Mixta, las que permiten potenciar y expandir las 
instancias de aprendizaje experiencial dentro del 
currículum de todas las carreras UDD, para for-
talecer el desarrollo de las competencias de los 
estudiantes. La Experiencia RealiTec se basa en 
un modelo pedagógico basado en los principios 
del Aprendizaje Experiencial y la simulación. 

Prácticas  
Las prácticas, ya sea de observación, participantes, 
profesionales u otras, son tal vez los contextos de 
aprendizaje experiencial más conocidos en las ins-
tituciones de educación superior. Corresponden a 
instancias en que los estudiantes se desempeñan 
en distintos niveles y contextos, en un entorno 
real, dependiendo de su nivel académico y tipo de 
práctica, donde la práctica profesional es la etapa 
final de la carrera en la que los estudiantes ejercen 
sus competencias profesionales bajo supervisión, 
en un entorno real de trabajo, en una organización 
externa a la universidad. 

Como señalan Helyer and Lee (2014), la experiencia 
directa de trabajo es una característica particular 
de este contexto, especialmente porque tanto su 
acceso como calidad son factores que predicen 
el grado de empleabilidad de los egresados. En 
este sentido, resulta importante enriquecer las 
oportunidades de práctica a través de estrategias 
complementarias, como los ambientes protegidos 
de simulación donde el error es parte del aprendi-
zaje, así como por medio de formatos pertinentes 
a cada disciplina (por ej.: campos clínicos, inter-
nados, pasantías, etc.) e identificando sistemáti-
camente las habilidades más requeridas en cada 
campo laboral (Clements & Cord, 2013). 

Incubadoras y Boot Camp 
Las incubadoras permiten a los estudiantes 
desplegar su creatividad con el fin de llevar a la 
práctica ideas de negocios o innovación. Por su 
parte los Boot camp son programas diseñados 
para que el estudiante logre desarrollar un deter-
minado conjunto de habilidades llevándolas a la 
práctica de manera rápida, adquiriendo conoci-
mientos por medio de una experiencia dirigida 
en un ambiente de inmersión total que evita las 
distracciones. Las habilidades que se desarrollan 
comprenden aspectos técnicos, cognitivos, de 
estrategia y emprendimiento, sociales, físicos, 
entre otras.

Lab Interdisciplinario. 
El objetivo principal de un Lab Interdisciplinario 
es involucrar a los estudiantes en una experien-
cia real de colaboración interdisciplinaria donde 
desarrollen las competencias y habilidades 
necesarias para afrontar un mundo laboral, el 
que cada vez más enfatiza la interacción entre 
áreas de conocimiento. Siendo un espacio de 
carácter académico, busca adelantar a la etapa 
universitaria la experiencia de trabajo en equipo 
junto a profesionales de otras disciplinas para 
que los titulados UDD enfrenten el mercado 
laboral con una experiencia concreta y habiendo 
desarrollado competencias de trabajo en equipo 
interdisciplinario. Por lo tanto, los problemas, 
desafíos y ambientes donde se espera desarrollar 
esta experiencia deberán potenciar el carácter de 
realidad y de vinculación con la sociedad, como 
contrapunto al espacio académico tradicional-
mente protegido o a veces desconectado del 
quehacer disciplinar profesional (UDD, 2020, p. 42)

Semana i. 
Semana i es un programa académico intensivo 
que se realiza a partir de desafíos dirigidos a 
alumnos de todas las carreras, los que deben 
resolver metodológicamente y que son propues-
tos por docentes de la universidad, empresas 
y/o instituciones externas. Este programa busca 
contribuir al logro del perfil de egreso a través 
del desarrollo de competencias genéricas, ya sea 
mediante el trabajo colaborativo, interdisciplina-
rio o multidisciplinario, así como del Aprendizaje 
Experiencial. Un desafío i es un proyecto que 
implica la observación, desarrollo, conclusión y 
evaluación y que pretende, de manera colabora-
tiva y coordinada, abordar una problemática real 
para darle solución o llevarla a nuevas perspecti-
vas de reflexión. Así, los diversos actores se rela-
cionan y adecuan interdisciplinariamente con los 
entornos propuestos. (UDD, 2019, p. 2)
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Con el fin de avanzar en la incorporación del 
Aprendizaje Experiencial en los planes de estu-
dios y de realizar seguimiento a este proceso, la 
UDD ha definido tres niveles que permiten dar 
profundidad y avance de este pilar en cada carre-
ra y programa de pregrado:

La Escala para evaluar la Implementación del AE 
en los planes de Estudio de las carreras   de la 
Universidad del Desarrollo, permitirá la toma de 
decisiones en 2 niveles:

Nivel Institucional: Permitirá tener informa-
ción sobre la implementación del Pilar AE en los 
Planes de Estudio de Pregrado, por Facultad y 
Carrera.

A nivel de Facultad - Carrera: Permitirá a cada 
facultad y carrera (s), autorregular la implemen-
tación del Pilar AE en sus distintas dimensiones, 
para la toma de decisiones y la mejora continua 
del proceso formativo.  

Para situar a cada carrera en un nivel, se elaboró 
una escala de apreciación que contempla los 
principios del Aprendizaje Experiencial descritos 
anteriormente: Centralidad en la Experiencia 
Directa,  Gradualidad de los procesos de Forma-
ción e Intencionalidad del Aprendizaje Experien-
cial, Estos tres principios fueron el eje sobre los 
cuales surgieron cuatro dimensiones: Definición 
y declaración en productos curriculares, Imple-
mentación del Aprendizaje Experiencial, Vincu-
lación con la Experiencia Directa y Perfecciona-
miento docente. 

3 AVANZADO: La carrera es un referente en la implementación de Aprendizaje Expe-
riencial, en la(s) dimensión(es) evaluadas.

2 INTERMEDIO: La carrera se destaca en la implementación de Aprendizaje Experien-
cial, pero está en proceso de consolidación en la(s) dimensión(es) evaluadas.

1 BÁSICO: La carrera se encuentra en un estadio inicial de implementación del Apren-
dizaje Experiencial, en la(s) dimensión(es) evaluadas.

PARA SITUAR A CADA 
CARRERA EN UN NIVEL, 
SE ELABORÓ UNA 
ESCALA DE APRECIACIÓN 
QUE CONTEMPLA 
LOS PRINCIPIOS 
DEL APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL 

Para situar a cada carrera en un nivel, se elaboró 
una escala de apreciación que contempla los 
principios del Aprendizaje Experiencial descritos 
anteriormente: 

Centralidad en la Experiencia Directa,  Gradua-
lidad de los procesos de Formación e Intencio-
nalidad del Aprendizaje Experiencial, Estos tres 
principios fueron el eje sobre los cuales surgieron 
cuatro dimensiones: Definición y declaración 
en productos curriculares, Implementación del 
Aprendizaje Experiencial, Vinculación con la Ex-
periencia Directa y Perfeccionamiento docente.
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  4.1       DIMENSIONES DE LA ESCALA 
 DE APRECIACIÓN 

Definición y declaración en productos 
curriculares: Refiere a la explicitación en el 
modelo educativo de cada carrera contextos 
de Aprendizaje Experiencial en todos los ciclos 
formativos, como simulación, programas de prác-
ticas, lab Interdisciplinarios, Semana i, u otros 
vinculados al desarrollo de las competencias 
Genéricas y Específicas del Perfil de Egreso.   

Implementación del Aprendizaje Experiencial: 
Esta dimensión busca indagar la percepción de 
los estudiantes respecto a la implementación de 
experiencias directas en las asignaturas pun-
tualmente en aspectos metodológicos como en 
aspectos referidos a la implementación de proce-
sos de análisis y reflexión de la experiencia.  

Vinculación con la Experiencia Directa: Se refie-
re al conjunto de actividades sistemáticas, regis-
tros y/o convenios de colaboración que mantiene 
la carrera con instituciones públicas y/o privadas 
favoreciendo la vinculación del estudiante al 
entorno profesional en distintos contextos de 
aplicación durante el proceso formativo. 

PRINCIPIO AE DIMENSIONES INDICADORES

Intencionalidad 
Gradualidad Definición y 

declaración en 
productos 
curriculares

Declaración de contextos del Aprendizaje Experiencial en 
el Modelo Educativo de carrera, según ciclos formativos

Centralidad
Gradualidad

Incorporación en plan de estudios de asignaturas de práctica 
en terreno de vinculación temprana y progresiva con el 
mundo laboral desde inicio de la formación.

Centralidad
Implementación 
del Aprendizaje 
Experiencial

Resultado obtenido en preguntas de AE de la encuesta 
docente.

Centralidad
Vinculación con la 
experiencia directa

Existencia de convenios de colaboración para las actividades 
de AE con organizaciones públicas y/o privadas que faciliten 
el trabajo a largo plazo y un beneficio bidireccional

Intencionalidad
Perfeccionamiento 
Docente

Profesores capacitados en Aprendizaje Experiencial 
(Mención del Diplomado y/o talleres).

Perfeccionamiento docente: Esta dimensión se 
enmarca en los principios de Intencionalidad del 
AE. Hace referencia al desarrollo de competen-
cias pedagógicas para la implementación de AE, 
mediante la certificación obtenida en el Diploma-
do en Docencia Universitaria y la mención en los 
talleres de Metodologías Activas y Aprendizaje 
Experiencial. 

La siguiente tabla sintetiza la relación entre los 
principios del Aprendizaje Experiencial y su rela-
ción con las dimensiones.





Buenas prácticas de 
Aprendizaje Experiencial 
en la UDD.

5.
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Con el objetivo de documentar y valorar la 
formación basada en aprendizaje experiencial en 
nuestra universidad, durante el primer semestre 
de 2019 se llevó a cabo un levantamiento de las 
estrategias implementadas en las carreras de 
pregrado de las sedes de Santiago y Concepción. 
Se entrevistó a 23 directores y coordinadores de 
tales programas para recopilar de manera ex-
haustiva las estrategias de aprendizaje experien-
cial que se llevaban a cabo en diferentes contex-
tos del plan de estudios de sus carreras, así como 
características relevantes de su implementación. 
Tales entrevistas sirvieron también para validar 
la definición institucional del concepto de apren-
dizaje experiencial presentada en la sección 2 de 
este marco. 

Los resultados de este levantamiento indica-
ron que en todas las carreras de pregrado de la 
UDD se evidenciaron estrategias de aprendizaje 
experiencial, la mayoría de ellas implementadas 
en contextos de práctica profesional o a través de 

metodologías activas en la sala de clases. De igual 
modo, en casi todos los programas se lograron re-
coger instancias de aprendizaje experiencial reali-
zadas en ambientes de simulación, de aprendizaje 
servicio y de aprendizaje para el emprendimiento. 
Estos resultados permitieron destacar el amplio 
alcance de este tipo de estrategias al interior 
de la UDD y, a la vez, confirmar la existencia de 
prácticas formativas altamente consistentes con 
la aproximación a este tipo de formación que se 
quiere seguir fortaleciendo en la universidad.

En este contexto, y una vez analizadas las carac-
terísticas de todas las estrategias reportadas, 
se seleccionaron cuatro de ellas en base a los 
sobresalientes resultados que obtenían al aplicar 
los descriptores del proceso de aprendizaje 
experiencial (señalados en la sección 3.3 de este 
marco) dentro de cada contexto (sección 3.2). 
A continuación, se detallan características parti-
culares de cada una de ellas.
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presente para ejercer su profesión en el futuro. 
Esto implica efectuar análisis críticos, argumen-
tar, tomar decisiones, transferir conceptos teó-
ricos a la práctica, tener excelentes habilidades 
comunicacionales, tanto orales como escritas y 
capacidad de gestión de recursos informáticos, 
entre varias otras exigencias.

¿Cómo funciona esta estrategia?

Para adquirir la mecánica del proceso de resolu-
ción de casos, a los alumnos se les enseña pre-
viamente los pasos a seguir, acompañando esta 
inducción con la utilización de una guía o pauta 
para resolver casos, la que contempla los siguien-
tes aspectos: sujetos del caso y sus calidades 
jurídicas; hechos del caso; conflicto(s) a resolver 
y su origen; instituciones jurídicas identificables; 
normas jurídicas aplicables. Esta pauta es espe-
cialmente importante cuando el estudiante está 
comenzando a resolver casos, pues lo orienta en 
el proceso. Más adelante, el proceso tiende a ser 
más mecánico.

Coherente con esta forma de enseñanza, los 
exámenes finales de la línea de Derecho Civil se 
efectúan a través de la resolución de situaciones 
especialmente diseñadas tomando en considera-
ción la cantidad de alumnos a evaluar y el tiempo 
destinado a ello. Los alumnos seleccionan aleato-
riamente la situación a resolver 10 minutos antes 
de su examen, la que contempla el desarrollo de 
preguntas relativas a la misma, con el apoyo del 
Código Civil.

En la primera pregunta el alumno debe responder 
acerca de las instituciones jurídicas ínsitas en el 
caso, momento en que el profesor pregunta acerca 
de los contenidos teóricos. Sólo si el alumno de-
muestra solidez en sus conocimientos, es interroga-
do en las otras preguntas, relativas a la resolución 
de la situación planteada, propiamente tal.
Para el examen se destina el mismo tiempo que 

Contexto de   : Metodologías activas en la sala de clases

Carrera: Derecho

Nombre de la estrategia:
Análisis de sentencias y resoluciones reales 
en la línea de Derecho Civil

¿Cómo surgió esta estrategia?

El año 2008, en la sede de Santiago, se incorporó 
al examen de licenciatura la resolución de un 
caso en el área de Derecho Civil, como alterna-
tiva al examen tradicional que se rendía en esta 
asignatura, fundamentalmente centrado en la 
evaluación de conocimientos de carácter teórico, 
como solían ser los exámenes orales en la carrera 
de Derecho. Al año siguiente, esta modalidad sería 
la única aplicable para evaluar Derecho Civil en 
el examen de grado, lo que determinó que en las 
cátedras de pregrado de este ramo se comenzara a 
trabajar con casos en forma complementaria a la 
clase magistral. A partir del año 2017 esta metodo-
logía comenzó a aplicarse en la sede Concepción 
en la misma línea disciplinar. Actualmente, esta 
estrategia ha sido implementada en toda la línea 
disciplinar de Derecho Civil desde primero a quin-
to año, lo que permite que todos los alumnos de la 
carrera y todos los docentes de la línea participen 
y apliquen esta forma de aprendizaje.

Esta metodología tiene su origen en la necesidad 
de entregar a los estudiantes los conocimien-
tos teóricos suficientes en un tiempo siempre 
reducido (saberes), por una parte y, por la otra, 
enfrentarlos, durante su formación profesional, 
a analizar casos, resolver problemas, buscar 
soluciones, en fin, poner en práctica y aplicar 
dichos conocimientos a situaciones determi-
nadas (saber hacer), todo ello enmarcado en un 
estilo concreto de actuación, con compromisos 
personales basados en ciertos valores y actitudes 
hacia el trabajo (saber ser). 

Se considera que en un mercado laboral cada vez 
más exigente y caracterizado por su alta competi-
tividad y especialización, no basta con sólo ense-
ñar Derecho como tradicionalmente se ha hecho, 
esto es, transmitir información (normas, doctrina, 
decisiones judiciales) previamente sistematizada 
y controlar su retención por parte de los alum-
nos, sino también preparar al estudiante en el 

I.
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Contexto de aprendizaje experiencial: Ambientes de simulación

Carrera: Enfermería

Nombre de la estrategia:
Uso de POPS: Perioperative Patient Simula-
tionen el curso Cuidados de Enfermería del 
Adulto II

II.

¿Cómo surgió esta estrategia?

Durante el curso Cuidados de Enfermería del 
Adulto II se desarrollan contenidos orientados a 
la aplicación del proceso enfermero para brindar 
cuidados a personas que requieran atención 
más compleja y crítica. En el primer módulo del 
curso se trabajan fundamentos de enfermería en 
monitorización hemodinámica, uso de drogas 
vasoactivas y manejo de personas en situación 
de shock, donde se requiere una integración 
avanzada de conocimientos y destrezas para 
lograr resultados de aprendizaje satisfactorios. 
En búsqueda de una actividad que nos permitiera 
evaluar y per se fuese una estrategia de apren-
dizaje, surge la necesidad de utilizar simulación 
virtual como recurso que permitiera al estudian-
te fomentar el razonamiento clínico en pacientes 
que se encuentren en situación de salud comple-
ja en un entorno seguro y controlado.

El desarrollo en tecnología digital ha facilitado la 
manera de recrear la realidad utilizando pacien-
tes virtuales. El concepto se basa en el acceso a 
través de una variedad de escenarios multimedia, 
interactivos y dinámicos en una pantalla, que son 
compatibles con algoritmos que representan fun-
ciones fisiológicas. La simulación clínica virtual 
puede aumentar la interacción y la retroalimen-
tación, así como la percepción de autoeficacia y 
los niveles de satisfacción del estudiante.

¿Cómo funciona esta estrategia?

Antes de usar el simulador virtual se espera que 
el estudiante analice videos de clases, demostra-
ciones de procedimientos con video en primera 
persona, efectúe lecturas de artículos científi-
cos, realice test de casos clínicos y ejercicios de 
cálculo de drogas vasoactivas, con el fin de poder 
integrar los contenidos en el simulador. Para 
esto, durante el año 2018 se implementó el curso 
Cuidados de Enfermería del Adulto II en modali-
dad blended learning (17 créditos), diseñándose 
actividades para cumplir los resultados de apren-
dizaje planificados en el módulo de fundamentos 
de enfermería en monitorización hemodinámica, 
drogas vasoactivas y manejo de shock.

El simulador virtual POPS es de carácter abierto y 
gratuito, realizado por la Universidad de Toronto 
y Edwards Lifesciences. Los estudiantes podían 
practicar la simulación las veces necesarias hasta 
tener un desempeño que permitiera mantener 
al paciente virtual en óptimas condiciones. Para 
ello se confeccionó una guía de estudio con 
preguntas y pasos prácticos que dirigieran el 
aprendizaje por parte del estudiante. La evalua-
ción se realizó mediante el envío de un video en 
grupos pequeños (4 estudiantes) que permitiera 
evidenciar el desempeño en cuanto a mantener 
en óptimo estado al paciente virtual, para lo cual 
se confeccionó una rúbrica que el estudiante ya 
conocía previamente. El alumno podía resolver 
dudas por medio de un foro de consulta a los 
cuatro docentes encargados del módulo.

para la preparación del caso, de tal forma que 
cada alumno dispone de 20 minutos para preparar, 
resolver y ser interrogado acerca de la situación 
que ha seleccionado. El alumno es evaluado no 
sólo por sus conocimientos teóricos (competen-
cias declarativas), sino también por el proceso 

en que los aplica al caso concreto, identificando 
adecuadamente las instituciones jurídicas, hechos 
y problemática a resolver en la situación que se le 
ha planteado (competencias procedimentales).
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período de aprendizaje significativo y profundo. 
El conjunto de ED se conoce desde 2016 como 
el “Ecosistema hacia el aprendizaje formativo y 
significativo: Innovación Activa”.

Las tres ED tienen por objetivo producir una 
inmersión intensa en las áreas de conciencia 
territorial (“Contacto con el Territorio”, inicio 
de la carrera), de soluciones constructivas con 
vínculo comunitario y social (“Contacto con la 
Materia”, etapa intermedia de la carrera) y de 
enlace profesional (“Contacto con la Profesión”, 
etapa final de la carrera). Estas actividades tienen 
por propósito vincular el aprendizaje de los 
estudiantes a contextos reales para conseguir 
alto nivel de impacto en su formación académica 
y profesional. La metodología propone colocar al 
estudiante en escenarios existentes y desafiarlo 
a levantar evidencias de valor desde territorios, 
localidades sociales y culturales, y comunidades 
laborales para la adquisición de competencias.  

¿Cómo funciona esta estrategia?

Experiencia Detonante I (ED I) llamada “Contac-
to con el Territorio”. 
En el primer semestre, al inicio del ciclo Bachi-
llerato del Plan de Estudios, se desarrolla la ED 
I con el objetivo de introducir al alumno en la 
comprensión del territorio y medio ambiente 
local para desarrollar una percepción sensible y 
respetuosa del entorno y su expresión cultural. 
El alumno comprende las variables geográficas 

Contexto de aprendizaje experiencial: Aprendizaje servicio y para el emprendimiento

Carrera: Arquitectura

Nombre de la estrategia:
Ecosistema hacia el aprendizaje formativo y 
significativo: Innovación Activa (Experiencias 
detonantes)

III.

¿Cómo surgió esta estrategia? 

La carrera de Arquitectura UDD construye su plan 
de estudios en concordancia con el proyecto 
educativo de la universidad, en el que se establece 
a los estudiantes como protagonistas de su apren-
dizaje, requiriendo para ello definir diversos y 
estratégicos escenarios para el logro de un proce-
so de aprendizaje significativo. Las interacciones 
entre los estudiantes y estos escenarios refuerzan 
los aprendizajes, potenciando sus intereses y 
motivación, lo que propicia el desarrollo de capaci-
dades y habilidades. En este contexto, la carrera 
diseña metodologías de enseñanza y aprendizaje 
que ponen al alumno en un rol activo y protagó-
nico dejando de ser un agente pasivo. Para ello, 
los profesores deben necesariamente desplazar 
su propuesta formativa fuera del eje central en el 
aula para propiciar la profundización de una expe-
riencia contextualizada individual y/o grupal.

La estructura de la malla curricular de once 
semestres, divididos en tres ciclos formativos, 
tienen por propósito consolidar distintos niveles 
de aprendizaje, profundización de contenidos 
y adquisición de habilidades: Bachillerato, 
Licenciatura y Habilitación Profesional. Cada 
uno de estos ciclos se inicia con una actividad 
académica transversal y experiencial que vincula 
estratos de conocimiento con escenarios reales 
que propicien la reflexión. Estas tres actividades 
llamadas Experiencias Detonantes (ED) ponen en 
valor un sello particular de cada ciclo e introdu-
cen al alumno en la comprensión de un nuevo 

Todos los estudiantes que han participado de 
este ambiente completaron las actividades 
con el simulador virtual. Ninguno ha obtenido 
hasta ahora calificación en rango insuficiente y 
el promedio según rúbrica ha sido de nota 6.0, 
pudiéndose enviar feedback a todos los trabajos 
presentados. Los estudiantes han mencionado 

en la evaluación final del módulo que el uso de 
simulación virtual permitía una integración de 
los contenidos vistos en el módulo. Durante las 
dos últimas versiones se ha podido analizar los 
videos realizados por la generación anterior, 
favoreciendo el trabajo colaborativo.
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y medioambientales, y con ello desarrolla su 
capacidad analítica, reflexiva y crítica frente a un 
territorio preexistente.

El diseño de la actividad contempla la partici-
pación en una expedición hacia un territorio 
geográfico de 200 estudiantes y 25 profesores de 
primer año. Durante tres días se desarrolla una 
primera aproximación al paisaje inmediato, en el 
que observan, registran, escuchan y tocan para 
luego pensar, comunicar y proponer el habitar. La 
actividad inicia y cierra con una charla de desta-
cados arquitectos invitados que contextualizan 
las temáticas abordadas en la actividad introdu-
ciendo a los estudiantes en las metodologías de 
la observación, registro, análisis y síntesis de un 
territorio. Los alumnos realizan ejercicios e inter-
venciones en el paisaje para adquirir un compro-
miso responsable con un territorio preexistente 
y comprender, en el inicio de su formación, como 
las propuestas deben contribuir a la construc-
ción de un territorio resiliente.

Experiencia Detonante II (ED II): “Contacto con 
la Materia”              
En el quinto semestre de la carrera se desarrolla 
la ED II con el objetivo de introducir al alumno en 
el ciclo de licenciatura, en el que se profundizan 
los conocimientos específicos y técnicos de la 
profesión. Se desarrolla esta actividad académica 
con un fuerte énfasis en el contacto con la materia 
constructiva, la escala, el oficio y el manejo de 
las variables disciplinares de la arquitectura para 
consolidar una metodología de diseño con una im-
portante comprensión de la técnica constructiva. 
Todas estas intervenciones son realizadas luego 
de identificar necesidades sociales reales desde 
comunidades específicas, de manera de contex-
tualizar el ejercicio profesional a la resolución de 
problemas existentes con un fuerte contacto con 
la realidad social y cultural de una comunidad.

El diseño de la actividad contempla que 100 estu-
diantes y 15 profesores identifican una problemá-
tica social, desde la cual se desarrollan propuestas 
para su resolución, que puede proponer la cons-
trucción de un espacio habitable, el mejoramiento 
del espacio público, o la instalación urbana a 
escala real. Parte de la estrategia metodológica es 
la vinculación temprana con comunidades locales 
y una acción coordinada con organizaciones 
públicas y privadas. A través de un diseño partici-
pativo, los estudiantes deben aprender a escuchar 
desde la primera fuente y recoger con sensibilidad 
y eficiencia sus necesidades, articular y gestionar 
las acciones necesarias para llevar a cabo los 
proyectos definidos.

Experiencia Detonante III: “Contacto con la 
Profesión”
En el noveno semestre de la carrera se desarro-
lla la ED III con el objetivo de que el estudiante 
reconozca el fenómeno de la globalización en 
las problemáticas arquitectónicas y urbanas, y 
consolide el conocimiento hacia el ejercicio de la 
profesión. El diseño de la actividad considera que 
los 100 estudiantes y los 10 profesores participen 
en un concurso internacional de arquitectura. Para 
la consolidación de esta actividad la carrera ha es-
tablecido una alianza estratégica con la Asociación 
de Oficinas de Arquitectos de Chile (AOA) para que 
oficinas de arquitectura con reconocida trayectoria 
profesional trabajen durante una semana con un 
grupo alumnos, desarrollando las propuestas que 
serán enviadas al concurso en su representación. 

Esta experiencia permite abrir el campo profe-
sional, mostrando las metodologías de trabajo 
reales de destacadas oficinas de arquitectura 
de nivel nacional y preparar al alumno hacia el 
egreso de la carrera y el ejercicio profesional. El 
trabajo se realiza en dependencias de la uni-
versidad y de las oficinas participantes, en las 
que trabajan de manera similar a una práctica 
profesional de alta intensidad para adquirir las 
dinámicas y estrategias propias de una oficina 
con importante trayectoria a nivel nacional. En 
este contexto, el alumno se ve enfrentado a una 
experiencia académica con desafíos y exigencias 
profesionales, en la que se abordan problemá-
ticas de complejidad en áreas de tecnología, 
ciudad, económica y social. 
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¿Cómo surgió esta estrategia?

Esta iniciativa nace el año 2008 en conjunto 
con la agencia JWT con el objetivo de acercar la 
realidad haciendo que los estudiantes vivan en 
terreno las dinámicas de trabajo que se producen 
desarrollando un caso verdadero en una agencia 
real. Desde su inicio y hasta ahora han pasado 
por esta experiencia más de 1.000 alumnos de 
distintos años de la carrera, cerca de 100 profeso-
res, más de 70 ejecutivos y directores creativos de 
agencias y empresas y cerca de 20 clientes reales. 
Actualmente, el programa In-Out constituye una 
experiencia inédita de formación y vinculación 
con el medio, cuyo objetivo es preparar a nues-
tros alumnos para enfrentarse a un mundo com-
plejo y cambiante, vinculándolos con el ámbito 
laboral a partir del primer año de su carrera.

Contexto de Aprendizaje Experiencial: Prácticas profesionales

Carrera: Publicidad

Nombre de la estrategia: Programa In-Out

IV.

¿Cómo funciona esta estrategia?

Dentro de los procesos de vinculación con el 
medio están los “Schools” los cuales se plantean 
como un proceso de pensamiento productivo y 
creativo en alianza con destacadas agencias de 
publicidad, agencias de medios y otras empresas 
de comunicación tales como: Porta, OMD Chile, 
TBWA, McCann, JWT, entre otras. En los “Schools” 
nuestros estudiantes asisten durante una jornada 
completa a la agencia o empresa a trabajar en 
conjunto con ejecutivos, planners y directores 
creativos en torno a encargos específicos y reales.

Un caso para destacar es Porta School, diseñado 
especialmente para alumnos de 1er año de la ca-
rrera, los cuales trabajan como publicistas junto 
a sus profesores de taller y creativos de Porta 
en las instalaciones de esta agencia, reconocida 
por Effie Index como “La agencia independiente 
más efectiva de América Latina”. Desde este año 
tomamos la decisión de hacer el primer “Porta 
School Online” y la invitación fue a pensar el futu-
ro. En esta actividad, altamente exitosa, participó 
el 100% de alumnos de primer año, sus profeso-
res, 8 ejecutivos de la agencia y su director.
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Entre las universidades extranjeras que lideran la 
integración del enfoque de Aprendizaje Experien-
cial en los modelos educativos de sus carreras de 
pregrado podemos distinguir dos grupos. Por un 
lado, están aquellas instituciones que desde su 
fundación han adoptado este enfoque como uno 
de los principios centrales de su proyecto educa-
tivo y que han demostrado resultados ejemplares 
durante este proceso. Por el otro, encontramos un 
grupo de universidades que son más recientemen-
te reconocidas por estar integrando de manera 
exitosa y masiva este enfoque, precisamente en 
respuesta a las demandas actuales del medio pro-
fesional al que se ven enfrentados sus egresados.

En el primer grupo destacan las experiencias 
de Northeastern University y Olin College of 
Engineering. En la primera de estas instituciones, 
desde hace más de 100 años la piedra angular de 
su modelo educativo ha sido el “Co-op program”, 
definido como una experiencia integrada de 
aprendizaje basada en la investigación. El “Co-op” 
de Northeastern University consiste en progra-
ma de empleo a tiempo completo de un período 
máximo de dos semestres en áreas relacionadas 
con las aspiraciones académicas y/o profesiona-
les del estudiante. El gran alcance que caracteri-
za a este programa se traduce hoy en día en que 
se coordina la colocación de más del 90% de sus 
estudiantes en empleos remunerados, esto en 
organizaciones de 136 países en los siete conti-
nentes. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
completar hasta tres “Co-ops” en el transcurso 
de sus carreras universitarias y, adicionalmente, 

complementarlas con actividades que ofrece 
el programa Experiential Network. Esta es una 
iniciativa creada para apoyar la ejecución de 
proyectos virtuales flexibles de seis semanas en 
los que los estudiantes aplican lo aprendido en 
clases en un contexto real (Green, 2018; Northeas-
tern University, 2019).

Por su parte, el Olin College of Engineering tam-
bién ha enfatizado desde su fundación el apren-
dizaje experiencial basado en proyectos, el cual 
requiere enseñar a aprender de forma indepen-
diente y dominar las habilidades necesarias para 
descubrir el conocimiento. Desde su fundación 
en 1997 este énfasis ha sido fundamental para 
alcanzar el propósito de ser una institución pio-
nera en transformar la manera en que se forma a 
los ingenieros en los Estados Unidos (EE.UU.). En 
lugar de enfocarse en conjuntos de problemas 
y ecuaciones matemáticas, el modelo de Olin 
College of Engineering se inspiró en las mejores 
prácticas educativas y en la investigación sobre 
cómo aprenden los estudiantes de ingeniería. Su 
objetivo: prepararlos de la mejor manera para el 
mundo laboral del siglo XXI y para los desafíos 
globales de ingeniería que deberán enfrentar. 
Para ello, la malla curricular destaca por el alto 
grado de integración entre teoría y práctica, el 
cual se sustenta en oportunidades para trabajos 
en terreno y el desarrollo de proyectos a lo largo 
de todos los años de formación (Miller, 2019; 
Somerville et al., 2005).

  5.1       BUENAS PRÁCTICAS DE APRENDI-
ZAJE EXPERIENCIAL EN UNIVER-
SIDADES EXTRANJERAS.
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Entre las instituciones que más recientemente 
han comenzado a incorporar estrategias de 
Aprendizaje Experiencial, cabe destacar las inicia-
tivas de Oberlin College & Conservatory, Clare-
mont McKenna College y Purdue University.

El Oberlin College & Conservatory ofrece una 
diversa y especializada malla de pregrado con 
más de 50 majors y 42 minors en las diferentes 
disciplinas de su College of Arts and Sciences y 
sus 11 divisiones del Conservatory of Music. Los 
estudiantes de todos estos programas tienen la 
oportunidad de complementar su formación con 
iniciativas de Aprendizaje Experiencial que enfa-
tizan tres aspectos complementarios. El primer 
aspecto promueve la participación en proyectos 
comunitarios de sustentabilidad medioambien-
tal tanto dentro como fuera del campus y se 
basa en fuertes alianzas con organizaciones del 
área (Oberlin College & Conservatory, 2019b). El 
segundo es liderado por su Center for Innovation 
& Impact y apunta a desarrollar habilidades de 
emprendimiento, vinculando a los estudiantes 
con organizaciones de ex alumnos, amigos de la 
universidad y especialistas locales en áreas de 
innovación y negocios (Oberlin College & Conser-
vatory, 2019a). El tercer aspecto enfatiza la inves-
tigación por medio de prácticas profesionales y 
pasantías disponibles para todos los egresados 
de los programas de major (Oberlin College & 
Conservatory, 2019c).

El caso de Claremont McKenna College destaca 
por su énfasis en integrar estrategias de apren-
dizaje experiencial en etapas tempranas de la 
trayectoria formativa de sus estudiantes. Su 
programa CMC Sponsored Internships & Experien-
ces tiene por objetivo promover experiencias de 
calidad que faciliten el desarrollo y el crecimiento 
de los estudiantes en una variedad de industrias y 
lugares geográficos. El programa proporciona fon-
dos para que durante su primer y segundo verano 
de carrera lleven a cabo experiencias remunera-
das de 4 a 12 semanas, ya sea dentro como fuera 
de los EE.UU. Tanto la modalidad de pasantías (que 
tiene una duración mínima de 8 semanas) como 
la de experiencias (duración mínima de 4 sema-
nas) se definen como instancias estructuradas y 
supervisadas, para lo cual los estudiantes también 
disponen de orientación profesional a través de 
mentores y “coaches” de la universidad (Clare-
mont McKenna College, 2019).

Finalmente, también de manera reciente 
Purdue University ha comenzado a fortalecer 
las oportunidades de Aprendizaje Experiencial 
principalmente a través de su propio “Co-op pro-
gram”. Sin embargo, a diferencia del “Co-op” de 

Northeastern University, el programa de Purdue 
se distingue por sesiones de trabajo a tiempo 
completo que se alternan con semestres de 
estudio de igual dedicación. La idea es que en el 
trabajo los estudiantes puedan aplicar la teoría a 
los proyectos de la organización anfitriona, mien-
tras que en la sala de clases la experiencia laboral 
haga que la teoría sea significativa. Aunque los 
programas varían en tamaño y alcance entre 
los distintos departamentos, todos tienen un 
objetivo común: proporcionar una oportunidad 
para que los estudiantes obtengan una experien-
cia laboral relevante y comprendan el papel del 
profesional en los negocios y la industria. 

Los “Co-ops” de Purdue University son gestio-
nados por coordinadores departamentales que 
ayudan a los estudiantes a encontrar trabajos, 
programar entrevistas, proporcionar cursos y 
orientación profesional, e incluso visitar a los 
estudiantes en el lugar de trabajo. Estos coordi-
nadores mantienen una comunicación regular 
con el empleador y ayudan a establecer una 
relación de beneficio mutuo con el estudiante. 
Las coordinaciones de cada departamento son a 
la vez apoyadas y supervisadas por el Programa 
de Práctica Profesional de la universidad (Purdue 
University, 2019a, 2019b).
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