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1. Identificación del proyecto

Título: IMAGINACIÓN, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN: COMPETENCIAS DIGITALES Y RECURSOS
ANALÓGICOS EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Programa: PIIDUZ (Programa de Incentivación de la Innovación Docente en la Universidad de Zaragoza)

Línea: PIIDUZ_3 De referencia

Centro: Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

2. Coordinadores del proyecto

Coordinador Jaime Marcuello Servós

Correo electrónico chaime@unizar.es

Departamento Departamento de Psicología y Sociología

Centro Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo

3. Resumen del proyecto

Vivimos tiempos inciertos donde las seguridades de décadas pasadas se han
quebrado. Las inercias sociales e institucionales en las que estábamos instalados
están siendo modificadas por acontecimientos imprevistos y por procesos de
cambio tanto exógenos a la universidad, como endógenos. Dadas estas
condiciones de contorno, en nuestro grupo queremos seguir trabajando y



reflexionando cooperativamente. En este proyecto, continuación de los anteriores,
proponemos aplicar imaginación, creatividad e innovación en nuestra docencia
universitaria combinando las competencias digitales (transversales a todas las
titulaciones) y los recursos analógicos disponibles (en todos los centros). Lo
digital y lo analógico, los dispositivos electrónicos y el papel o la tiza, son
elementos que permiten distintas soluciones en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Es momento de recuperar lo que parecía obsoleto y cuestionar las
modas dominantes en nuestro quehacer como universitarios. Queremos
reflexionar sobre las luces y las sombras de nuestras metodologías docentes de
manera comparada e interdisciplinar. Proponemos explorar soluciones
adaptativas a la incertidumbre existente y compartir tanto metodologías activas
como buenas prácticas docentes para hacer mejor nuestro trabajo y contribuir a
una mejor sociedad, más sostenible y justa.
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5. Rellene, de forma esquemática, los siguientes campos a modo de
ficha-resumen del proyecto

Otras fuentes de financiación sin detallar cuantía

No se ha contado con fuentes externas.

Tipo de proyecto (Experiencia, Estudio o Desarrollo)

Este es un proyecto híbrido donde se reflexiona a partir de las experiencias del
equipo de profesores y profesoras integrantes del GIDID para proponer
aplicaciones y diagnósticos de competencias digitales y recursos analógicos en la
docencia universitaria combinando imaginación, creatividad e innovación.

Contexto de aplicación/Público objetivo (titulación, curso...)

El contexto de aplicación han sido y son nuestras propias actividades docentes y,
a partir de ello, el público objetivo somos las personas que formamos la red de
profesores del GIDID, de todas las macro-áreas de la universidad y en un gran
número de centros y titulaciones. Al mismo tiempo, el proyecto es dinámico desde
la fundación del grupo y abierto al conjunto del PDI, del PAS y de estudiantes de
la UZ.

Curso académico en que se empezó a aplicar este proyecto

Comenzamos en 1999. Desde entonces, venimos investigando los usos, las
posibilidades y los efectos de las TIC en nuestras tareas universitarias.

Interés y oportunidad para la institución/titulación

La reciente aprobación de la «Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema
Universitario (LOSU)», junto con decretos anteriores como el «Real Decreto
822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización de las
enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad»
han redefinido el marco general de la educación superior. Son cambios que se



suman a la incertidumbre post-pandémica, a la guerra en Ucrania, a las
tensiones sistémicas que corroboran la pertinencia del propósito de este proyecto,
de nuestro grupo y nuestras actividades. Además del interés de las personas que
integramos el GIDID es una oportunidad para nuestra propia universidad. La
consolidación de nuestra experiencia contrastada en torno a las TIC es un
beneficio directo para nuestra comunidad universitaria.

Métodos/Técnicas/Actividades utilizadas

El método de trabajo del GIDID es cooperativo y colaborativo. Aplicamos el
modelo de toma de conciencia, identificación, formulación, ejecución y
evaluación, similar al llamado ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Action).

Tecnologías utilizadas

Al igual que se ha indicado en proyectos anteriores, la innovación introducida
tiene un carácter sistémico en la que se articulan la dimensión tecnológica, la
dimensión didáctica y la dimensión ideológica. La "disrupción” no está en
elementos micro sino en la repercusión en el "ecosistema” universitario.

Tipo de innovación introducida: qué soluciones nuevas o creativas
desarrolla

Al igual que se ha indicado en proyectos anteriores, la innovación introducida
tiene un carácter sistémico en la que se articulan la dimensión tecnológica, la
dimensión didáctica y la dimensión ideológica. La "disrupción” no está en
elementos micro sino en la repercusión en el "ecosistema” universitario.

Impacto del proyecto

Teniendo en cuenta lo indicado en apartados anteriores, en este contexto y
tiempo de cambios, con este proyecto hemos continuado trabajando un año más
en el GIDID desde su marcado carácter interdisciplinar. Éste es de aplicación a
cualquier área de conocimiento. Seguimos con la publicación de nuestras
reflexiones en zaguán.

Características que lo hacen sostenible

Tal y como reiteramos en las sucesivas memorias, con este tipo de proyectos
hemos mantenido la línea de trabajo como grupo desde el año 1999. Seguimos
trabajando de forma cooperativa y abierta, con mayor difusión de los resultados



abriendo nuestras actividades al conjunto de la comunidad universitaria, lo cual
es una manera de entender la sostenibilidad del trabajo y también de su
transferibilidad.

Posible aplicación a otras áreas de conocimiento

Llevamos reflexionando sobre los efectos de las tecnologías digitales de forma
sistemática desde nuestro inicio. Las actividades del GIDID y de este proyecto
tienen un carácter abierto e interdisciplinar per sé. El debate, la discusión y la
reflexión en torno a las TIC en la docencia universitaria es aplicable a todas las
áreas de conocimiento. Aportamos una mirada interdisciplinar a las competencias
digitales y a otros aspectos derivados de las TIC.

6. Contexto del proyecto

Necesidad a la que responde el proyecto, mejoras obtenidas respecto al
estado del arte, conocimiento que se genera.

Con el proyecto de este curso hemos abordado la necesidad de reflexión y acción
en esta ‘nueva normalidad’ donde la pandemia ha dado paso a lo ‘post-
pandémico’. Es un contexto de cambios, de incertidumbres y de dificultades. En
Europa, por un lado, sigue la guerra de Putin en Ucrania con efectos múltiples en
la economía, en la sociedad y también en la educación superior; por otro, la
reorientación política de la Unión Europea a lo que ahora llaman ‘sector de la
educación superior’ [  https://education.ec.europa.eu/es/education-levels/
higher-education/about-higher-education  ], tiene ya efectos en el corto plazo
[véase la Recomendación de 16 de junio de 2022 adoptada por el Consejo relativa
a un enfoque europeo de las microcredenciales para el aprendizaje permanente y
la empleabilidad]. En España, a la cadena de crisis de diversa índole
encadenadas desde 2011 se suma la reciente aprobación de Ley Orgánica
2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, que reconfigura las bases de
nuestro devenir cotidiano. En Aragón, mientras completamos esta memoria, las
elecciones autonómicas abren un nuevo periodo político que, seguro, afectará a
nuestra universidad.
Por nuestra parte, hemos trabajado cooperativamente para aplicar imaginación,
creatividad e innovación en nuestra docencia universitaria combinando las
competencias digitales (transversales a todas las titulaciones) y los recursos
analógicos disponibles (en todos los centros). Como es bien sabido, lo digital y lo
analógico, los dispositivos electrónicos y el papel o la tiza, son elementos que
permiten distintas soluciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Entendemos que es momento de recuperar lo que parecía obsoleto y cuestionar
las modas dominantes en nuestro quehacer como universitarios. Entendemos que
es necesario reflexionar sobre las luces y las sombras de nuestras metodologías
docentes de manera comparada e interdisciplinar. Pensamos que también es



necesario explorar soluciones adaptativas a la incertidumbre existente y
compartir tanto metodologías activas como buenas prácticas docentes para hacer
mejor nuestro trabajo y contribuir a una mejor sociedad, más sostenible y justa.
Esto es un paso más de un camino iniciado en 1999. Desde entonces y antes que
otros grupos, hemos investigado el amplio campo de las TIC, la digitalización, las
competencias digitales y sus efectos en la vida universitaria. En estos años, al
volver la vista atrás constatamos cómo hemos ido adaptando los enfoques y
produciendo nuevo conocimiento normalizado, al modo habitual, pero también
«conocimiento desestructurado y no finalista» (Marcuello, 2023). En este camino
hemos ido cambiando como grupo, pues son varios compañeros y compañeras ya
jubilados y otros que tristemente han fallecido. Otros que no han podido seguir
formalmente porque las reglas de las convocatorias de innovación docente
limitaban y limitan la participación en proyectos; así como incorporaciones
recientes que han aportado nuevos aires y nuevas energías. En cualquier caso,
hemos mantenido una constante y un núcleo estable de personas.
En síntesis, somos un grupo de docentes e investigadores de diversas áreas de
conocimiento, departamentos y centros a quienes nos preocupa nuestro trabajo
como enseñantes porque nos motiva la docencia, nuestra tarea docente. Nos
preocupa cómo hacer mejor nuestro trabajo y sabemos, por experiencia, que para
enseñar siempre hemos de estar dispuestos a aprender. En esto, compartir
inquietudes, preguntas, soluciones, dudas, estrategias… de manera
interdisciplinar contribuye a hacer mejor lo que hacemos. 
Desde distintas perspectivas, con más o menos dosis de crítica y escepticismo,
hemos ido recorriendo este tiempo con distintas intensidades, esfuerzos y
voluntades. La «innovación docente» está de suyo implícita en la docencia pues,
como el río de Heráclito, siempre estamos ante circunstancias y personas
distintas. En cierto sentido, pese a las modas, a los usos manoseados de la idea
de innovación, ésta es un requisito clave en la tarea de quienes nos gusta la
docencia. Y esto si se hace cooperativamente convierte la heterogeneidad en
riqueza, las debilidades en fortalezas y las dudas en oportunidades. Dicho lo
cual, es una fuente de producción de conocimiento y, de suyo, un proceso de
mejora continua, un contexto dinámico y activo.

7. Objetivos iniciales del proyecto

Qué se pretendía obtener cuando se solicitó el proyecto.

Los objetivos de este proyecto PIIDUZ-3 son continuación del PIIDUZ-3_90 del
curso 2021-22. Están conectados con la experiencia interdisciplinar y cooperativa
del GIDID. Partimos del diagnóstico elaborado en el PIIDUZ-3_90, los
requerimientos de la actual convocatoria y, por tanto, proponemos:
1. Analizar nuestras propias competencias digitales transversales como docentes,
de forma comparada, considerando los principios explicitados en el artículo 4 del
RD 822/2021 



2. Reflexionar sobre la aplicación de dispositivos tecnológicos y recursos
analógicos en nuestras metodologías docentes teniendo en cuenta la
adaptabilidad profesional futura de nuestros egresados y egresadas en la
sociedad del conocimiento.
3. Proponer estrategias aplicadas y metodologías activas donde combinar
imaginación, creatividad e innovación en nuestras docencia.

8. Métodos de estudio/experimentación y trabajo de campo

Métodos/técnicas utilizadas, características de la muestra, actividades
realizadas por los estudiantes y el equipo, calendario de actividades.

Teniendo en cuenta las características de nuestro grupo y la experiencia previa,
en este proyecto, hemos vuelto a aplicar una perspectiva de segundo orden para
aprender de lo que hacemos, consolidando lo que merece sedimentarse. Esto no
ha impedido que nos cuestionemos nuestra propia posición y la de la institución
en la que nos encontramos. Hemos recurrido a la misma metodología y dinámicas
de cursos anteriores. Se puede resumir en: toma de conciencia, identificación,
formulación, ejecución y evaluación, similar al llamado ciclo PDCA (Plan, Do,
Check, Action). 
Tal como estaba diseñado desarrollamos tres seminarios abiertos por
videoconferencia mediante la aplicación Zoom. El primero fue el 14 de noviembre
2022. Sirvió para cumplir dos objetivos. El primero, fijar el calendario de
actividades del resto del curso debatido previamente de manera informar. El
segundo, organizar la elaboración de un documento de trabajo que permita la
reflexión cooperativa y el análisis de nuestras competencias digitales
transversales como docentes aspirando a concluir con una publicación digital
similar a la del curso anterior.
El segundo seminario lo celebramos el 13 enero de 2023. Tuvimos una reflexión
estimulante a partir de la revisión de nuestras experiencias. Se vislumbra un
nuevo horizonte con la incorporación de herramientas de Inteligencia Artificial
(ChatGPT). Esto ya modifica el tipo de trabajos a encargar a nuestros estudiantes
y otros asuntos prácticos de la docencia. Quedamos emplazados a seguir
pensando para la siguiente sesión.
El tercer seminario tuvo lugar el 25 de enero. En este caso, continuamos con la
discusión iniciada. Revisamos los ensayos enviados para la publicación colectiva.
Constatamos que era necesario ampliar el plazo para conseguir más
contribuciones. Y acordamos tener la jornada final del año para finales de mayo.
El contenido de la misma se dibujó de manera general. Se aportaron una serie de
nombres para contactar y ver disponibilidad ajustándonos a la financiación
asignada para el proyecto. 
Esto se concretó con la invitación a la profesora Inger Enkvist, catedrática
emérita de la universidad de Lund (Suecia). La jornada tuvo lugar el 25 de mayo
en el salón de actos de la facultad de Economía y Empresa, con el título
«Universidad y conocimiento en tiempos inciertos». Contamos con la participación



de Alejandra Cortés Pascual, Directora de Secretariado de Calidad e Innovación
Docente, así como la presencia de profesorado y estudiantes externos a nuestros
grupo. Como el curso anterior, esperamos editar una nueva publicación digital
con los ensayos del grupo para que esté disponible en el repositorio del Servicio
de Publicaciones para el próximo mes de julio. 

9. Conclusiones del proyecto

Conclusiones: lecciones aprendidas, impacto.

En nuestro grupo, el GIDID, exploramos distintas herramientas docentes y
tecnologías de forma experimental desde hace más de dos décadas. En su día
probamos los primeros chat y foros de debate, las plataformas de eLearning,
creamos repositorios web, editamos podcasts para la docencia y… seguimos en
ello. Sin embargo, las coordenadas del terreno de juego han cambiado. Las
circunstancias son otras. Hemos pasado de la nada a un horizonte
completamente distinto, saturado de pantallas. Las nuevas aplicaciones
informáticas que despliegan distintos sistemas de inteligencia artificial han
pasado a ocupar parte del debate respecto de la docencia, en general, y de la
universitaria, en particular. 
Utilidades como el ChatGPT se perciben de manera ambivalente. Por un lado, se
pronostican cambios estructurales a la hora de elaborar trabajos, de comprobar
la originalidad y autoría. Por otro, se considera imprescindible aprender a utilizar
esta herramienta y otras emergentes que ponen en valor lo que parecía obsoleto a
finales del siglo pasado. 
En nuestros seminarios hemos discutido ampliamente sobre la pertinencia del
uso del powerpoint (PPT) como recurso. Hemos comprobado la diversidad de
perspectivas y aplicaciones. Es muy distinto contar con este recurso a la hora de
mostrar visualmente al alumnado, por ejemplo, una operación de cataratas o
unas gráficas con estadísticas, frente a otros contenidos relacionados con
materias menos visuales u otros contenidos que piden concentración en la
conversación y en la palabra. Por eso, se apunta una dirección colectiva de
reducción del PPT como herramienta para el aula e incluso la erradicación.
Aunque nada de esto se ha de plantear en términos intransigentes y dogmáticos.
Quizá ahora estamos en un tiempo donde es más necesario recuperar tres verbos
clave: leer, hablar y escribir. Por eso también es más relevante aplicar
imaginación, creatividad e innovación en nuestra docencia universitaria
combinando las competencias digitales y los recursos analógicos disponibles.
Esto se traduce en conocer y manejar los dispositivos electrónicos como docentes,
pero también recuperar el papel y la tiza especialmente para el trabajo del
alumnado en el aula. 
Hemos confirmado que aquellos instrumentos analógicos que parecían obsoletos
tienen más sentido en este momento. Ahora que los distintos sistemas de
inteligencia artificial parecen extenderse por todas partes se plantean dos retos.
El primero, comprender, conocer y manejar las tecnologías digitales emergentes.



El segundo, explorar soluciones adaptativas a la incertidumbre existente y
compartir tanto metodologías activas como buenas prácticas docentes para hacer
mejor nuestro trabajo y contribuir a una mejor sociedad, más sostenible y justa.
Por último, resistimos. Hemos dado un paso más para convertirnos en un «lugar»
estable de investigación comparada en la docencia aplicada a cada una de las
materias del grupo. Hemos contrastado qué resultados se obtienen, cómo se
utilizan las herramientas por parte de los alumnos y alumnas, qué mejoras se
producen en la clase y qué ventajas e inconvenientes se detectan tras su
aplicación. En su día creamos un repositorio  de contenidos que la propia
evolución de las TIC ha ido modificando y dejando en parte obsoleto y en parte
haciéndolo más necesario. Hemos trabajado colectiva e interdisciplinarmente los
efectos de la incertidumbre en nuestra universidad desde la imaginación y la
creatividad.

10. Continuidad y Expansión

Transferibilidad (que sirva como modelo para otros contextos),
Sostenibilidad (que pueda mantenerse por sí mismo), Difusión realizada .

El modelo de trabajo del GIDID es transferible a cualquier otro grupo de docentes
interesados en aprender y reflexionar críticamente sobre su propia docencia. Es
un modelo auto-organizado, colaborativo, basado en la cooperación, donde cada
quien aporta lo que puede y quiere partiendo de una visión de ayuda mutua no
coercitiva. Esto crea un espacio de formación abierto a quien quiera aportar. Es
sostenible porque, en lo esencial, es el resultado de querer trabajar en común,
conversando y debatiendo a partir de retos e intereses comunes. Las actividades
tienen un carácter altruista y sólo requieren de financiación para invitar a
ponentes de otras instituciones u otro tipo de acciones que deban ser retribuidas.
El GIDID se ajusta al objetivo de la convocatoria PI_DTOST que dice: «Apostar por
la consolidación de grupos interdisciplinares, con una trayectoria de actuación
docente reconocida, que desarrollen y divulguen sus experiencias innovadoras a
la comunidad universitaria de UNIZAR». Nuestra trayectoria de cursos sucesivos
acredita la continuidad de nuestro modelo de organización y de trabajo. 
Nuestras sesiones y seminarios se difunden en nuestras lista de distribución y los
canales de nuestra universidad, especialmente iUnizar, permitiendo la
participación del conjunto de la comunidad universitaria. Esto también es un
modo de entender la sostenibilidad y transferibilidad. 

11. Resultados del proyecto indicando si son acordes con los
objetivos planteados en la propuesta y cómo se han comprobado

Método de evaluación, Resultados.



Desde nuestro punto de vista, los resultados obtenidos concuerdan con los
objetivos planteados en la formulación inicial del proyecto. Ahí recalcamos que los
objetivos están conectados con la experiencia interdisciplinar y cooperativa del
GIDID. Hemos seguido las bases del diagnóstico elaborado en el PIIDUZ-3_90. 
Hemos analizado y discutido el marco teórico y práctico de las llamadas
‘competencias digitales transversales’. Esto se ha puesto en relación con el
artículo 4 del RD 822/2021 y con la recientemente aprobada LOSU. Ahí han
surgido más preguntas que respuestas, destacando la perspectiva del
conocimiento en crisis, que se abordó con especial énfasis en la jornada final de
la mano de la ponente invitada, Inger Enkvist. 
Hemos revisado nuestra aplicación de dispositivos tecnológicos y recursos
analógicos en nuestras metodologías docentes. No hay una única forma de
responder. Pero se constata una tendencia, como hemos apuntado antes, hacia la
recuperación de lo analógico. Por decirlo de otro modo, de la tiza frente a la
pantalla. Esto pasa por un desacoplamiento de lo digital de las aulas, una ‘des-
digitalización’ crítica y adaptada, teniendo en cuenta la adaptabilidad profesional
futura de nuestros egresados y egresadas en la sociedad del conocimiento.
Hemos elaborado un libro digital  «Imaginación creatividad e innovación en la
docencia», donde hemos reflexionado sobre nuestras estrategias docentes, el uso
de metodologías activas y otras experiencias que estará disponible en ‘zaguan’,
repositorio digital de nuestra universidad. Siguiendo la línea del proyecto anterior.
Este resultado no está todavía disponible dada la fecha límite de cierre de esta
memoria. Terminamos, nos sigue quedando mucho por hacer.
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