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Educación híbrida, comunidades de aprendizaje y 
GeoGebra

Hybrid education, learning communities and GeoGebra

Resumen

El contexto actual exige al profesorado la búsqueda de modelos, estrategias 
y recursos que permitan desarrollar los procesos educativos en una multiplicidad 
de escenarios. Ante este reto la modalidad híbrida como el espacio que articula 
actividades presenciales y en línea se erige como una alternativa que resalta por la 
gama de opciones que representa, así como la adaptabilidad a los cambios generados 
por la situación de emergencia sanitaria. La mediación tecnológica presente en dicha 
modalidad, aunado a las propiedades que tiene GeoGebra, abre las puertas para que 
software como este pueda incorporarse de lleno en procesos educativos. Asimismo, 
reflexionamos sobre la importancia y relación que las comunidades de aprendizaje 
(convencionales y/o virtuales) tienen en la construcción, así como evolución de 
GeoGebra aunado a las configuraciones posibles a través de una modalidad híbrida. 

Palabras clave: educación híbrida, didáctica, comunidades de aprendizaje. 

Abstract

The current context requires teachers to search for models, strategies and 
resources that allow the development of educational processes in a multiplicity of 
scenarios. Faced with this challenge, the hybrid modality as the space that articulates 
face-to-face and online activities stands as an alternative that stands out for the range 
of options it represents, as well as its adaptability to the changes generated by the 
health emergency situation. The technological mediation present in this modality, 
together with the properties that GeoGebra has, opens the doors so that software 
like this can be fully incorporated into educational processes. Likewise, we reflect 
on the importance and relationship that learning communities (conventional and/
or virtual) have in construction, as well as the evolution of GeoGebra together with 
the possible configurations through a hybrid modality.

Keywords: hybrid education, didactic, learning communities.

Introducción

A través de este aporte, se realiza un análisis sobre las posibilidades que 
GeoGebra brinda en un contexto donde la incorporación de las tecnologías digitales 
en los procesos educativos sucedió de forma no planificada y que, a lo largo de 
los últimos dos años a través de la práctica cotidiana, se ha ido ajustando. En este 
sentido, dentro las múltiples propuestas y modalidades que se trabajaron, como lo 
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fue la educación a distancia, tanto tradicional como digital, adquiere interés especial 
la educación híbrida, debido a los múltiples cambios en las condiciones que la 
emergencia sanitaria, ocasionada para el SARS COV-19, permite hasta el momento. 

El trabajo realizado es de tipo cualitativo a través de la técnica de investigación 
documental, misma que puede comprenderse de diversas maneras, entre las 
que destaca la propuesta por Rojas (2011), quien la considera como un proceso 
orientado recuperación y procesamiento de información contenida en documentos. 
Por su parte Ávila (2006) argumenta que “permite obtener documentos nuevos 
en los que es posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras 
actividades intelectuales, un tema o asunto mediante el análisis de fuentes 
de información” (p.50). En este sentido, a través de este proceso investigativo 
pretendemos generar un panorama sobre las opciones que modelos y metodologías 
educativas, implementadas durante el periodo de pandemia, pueden potenciar las 
características que GeoGebra ofrece.

Educación híbrida una alternativa para la enseñanza-aprendizaje en la 
actualidad

Para aclarar el objetivo de retomar el aprendizaje híbrido es necesario 
comprender cuáles son las implicaciones y características que hacen de este modelo 
una alternativa viable para continuar trabajándose, incluso de manera posterior a la 
emergencia sanitaria. En este sentido, es pertinente precisar el concepto del modelo 
híbrido, para ello se desarrollarán algunas propuestas como la mencionada por Ana 
Berruecos (2020), quien argumenta que este tipo de modelo posee la característica 
de proporcionar flexibilidad a los procesos educativos al conjuntar elementos 
tanto de lo presencial como en línea, lo que implicaría el trabajo en espacios físicos 
o virtuales, síncronos o asíncronos, con recursos analógicos y digitales para la 
construcción de conocimientos y aprendizajes, así como el desarrollo de habilidades. 

Existen diversas posturas sobre el concepto de aprendizaje híbrido. Hay 
quienes lo consideran como un sinónimo de blended learning (b-learning) y del 
modelo semipresencial, sin embargo, también existe otra postura que propone 
algunas diferencias, por tal motivo consideramos relevante clarificar las diferencias 
entre ellos. Como es el caso de García Aretio (2018) quién considera que el b-learning:

se trata, no de buscar puntos intermedios, ni intersecciones entre los modelos 
presenciales y a distancia, sino de integrar, armonizar, complementar y conjugar los 
medios, recursos, tecnologías, metodologías, actividades, estrategias y técnicas…, 
más apropiados para satisfacer cada necesidad concreta de aprendizaje, tratando de 
encontrar el mejor equilibrio posible entre tales variables curriculares (p. 20) 

Con base en lo anterior podemos apreciar que esta conceptualización se 
aproxima a la propuesta hecha por Berruecos (2020) y que podrían retomarse 
de manera indistinta dado los alcances que plantean. Otra visión sobre el modelo 
híbrido lo argumenta Acuña (2020) quien sostiene que existen algunas diferencias 
entre el término b-learning y educación híbrida, ya que, en este último modelo, los 
recursos en línea, estrategias y actividades pretenden sustituir parte del tiempo que 
se destina originalmente a la clase presencial, ya sea por medio de interacciones 
síncrona o asíncronas. Por contraparte, el aprendizaje mediante b-learning se 
constituye con los mismos elementos, pero con la distinción de que los recursos 
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digitalizados no pretenden remplazar los tiempos de las sesiones presenciales (en el 
aula), estos se contemplan como complementos de lo abordado en dicho espacio físico.

No obstante, la propia Berruecos (2020) sostiene que existe diferencia entre 
lo híbrido y lo semipresencial al considerar que esta última modalidad:

se caracteriza por contemplar actividades en línea y actividades 
presenciales que son independientes entre sí. Por ejemplo, se cita a 
los estudiantes presencialmente en las instalaciones de la universidad 
durante un periodo corto (una semana) para realizar trámites, conocer 
a los docentes y compañeras/os de grupo y/o recibir inducciones. Una 
vez pasada esta semana, los estudiantes trabajan de manera autónoma 
las materias que están completamente diseñadas en línea, durante 
un periodo más largo (3-4 meses) y posteriormente se les pide que 
regresen a las instalaciones de la universidad para presentar exámenes, 
realizar trámites finales, etcétera. Lo que trabajan en línea no está 
relacionado con lo que realizan durante las 2 semanas presenciales.

En consecuencia, la modalidad blended podrá abordarse de forma análoga a la 
propuesta híbrida siempre y cuando se realice desde una perspectiva de un modelo 
integrado, es decir, que las actividades en línea e individuales del estudiantado estén 
articuladas con el diseño y ejecución de las actividades presenciales (Berruecos, 
2020). En concordancia con lo argumentado, las distinciones analizadas entre 
la propuesta semipresencial de Berruecos y el b-learning de Acuña, no podrán 
considerarse como equivalentes ya que, dadas las características descritas, no 
hay una articulación entre las propuestas para desarrollarse en línea y de forma 
presencial. Por tal motivo, podríamos considerar sinónimos a los conceptos de 
educación híbrida y b-learning solo cuando ambos se desarrollen a través de un 
modelo integrado, caso contrario, concuerda más con la perspectiva semipresencial.  
Por tal motivo, decimos trabajar únicamente con el concepto de educación híbrida 
para evitar confusiones. 

 Las posibilidades que brinda la educación híbrida abren la puerta para la 
construcción de comunidades de aprendizaje tanto de manera física como virtual 
(mediadas por tecnología), dadas las condiciones ofrecidas por esta modalidad, 
acompañadas por GeoGebra como elemento articulador, permitirá al estudiantado 
tener un rol más activo y generar espacios de creación para la comunidad escolar en 
general. 

Comunidades (virtuales) de aprendizaje 

Con la incorporación de las TIC como elemento mediador principal para la 
promoción del aprendizaje en los espacios de formación académica virtual como 
parte del replanteamiento del ejercicio docente a consecuencia de la crisis sanitaria a 
nivel mundial por SARS COV-19, el sistema educativo encontró más que nunca áreas 
de oportunidad y se enfrentó a retos que sobreponen las voluntades y capacidades 
del sector, indudablemente, la falta de infraestructura para el acceso a las tecnologías 
e internet es muestra de ello; sin embargo, a la par de estas desavenencias, existieron 
profesores preocupados por su comunidad y, hoy más que nunca, la creatividad y 
vocación por la profesión ha comenzado a dar frutos.
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La comunicación síncrona y asíncrona entre grupos de docentes conectados a 
través de internet, colaborando y participando de manera activa con el propósito de 
compartir sus experiencias en el diseño (para la mayoría novedoso) de estrategias 
de enseñanza que promuevan el aprendizaje permitió enriquecer de manera masiva 
el conocimiento que hasta ese momento se tenía de la potencialidad de prácticas 
pedagógicas colaborativas mediadas por la tecnología bajo modalidades a distancia. 
Estas interacciones, donde además son inherentes los aportes de la comunidad 
estudiantil bajo una nueva forma de comunicación educativa en la que se enfatiza 
el aprendizaje activo e interactivo, la investigación y la resolución de problemas; 
dio paso al fortalecimiento de comunidades virtuales. Por consiguiente, GeoGebra 
se presenta como una alternativa que cubre los aspectos mencionados y que se 
detallarán más adelante. 

Podemos considerar las comunidades virtuales como entornos basados en la 
web que agrupan personas relacionadas con una temática específica que además 
de las listas de distribución (primer nodo de la comunidad virtual) comparten 
documentos, recursos, etc.

Es decir, explotan las posibilidades de las herramientas de comunicación 
en internet (Salinas, 2003). Estas comunidades virtuales serán tanto más exitosas, 
cuanto más estén ligadas a tareas, objetivos o a perseguir intereses comunes 
juntos. Por otra parte, el término comunidades virtuales de aprendizaje (CVA), es 
acuñado por Kearsley en 1993 para referirse al uso de redes de computadoras para 
la enseñanza y el aprendizaje, es concebido como un entorno de comunicación 
mediada por ordenador en el que independientemente del lugar, se produce 
interacción asíncrona entre grupos de personas conectados a una red electrónica. 
Estas redes de aprendizaje permitirían, así, a cualquier persona, en cualquier lugar 
y en cualquier momento ser un alumno o un profesor, incrementando la relación 
entre la teoría y la práctica, entre la clase y el mundo real. Este tipo de trabajo, 
aprendizaje y comunicación simultáneos se define en términos tanto de práctica 
como de comunidad, o de creación de conocimiento. Aprender una práctica implica 
convertirse en miembro de una ‘comunidad de práctica’ y así se entiende su trabajo 
y el hablar desde dentro de la misma. Aprendizaje desde este punto de vista, no 
es solamente un tema de adquisición de información; se requiere desarrollar 
la disposición, conducta y perspectiva de los practicantes. Lo anterior permite 
relaciones más fuertes con objetivos concretos, donde la motivación y el sentido de 
pertenencia garantizan la trascendencia y éxito colectivo.

Según la aproximación dada, existen elementos mínimos para que las CVA 
puedan existir (García, 2005, p. 4):

— Situar a las personas en el centro del aprendizaje.

— Permitir un acceso a todos en igualdad de condiciones.

— Realizar trabajo colaborativo en grupo.

— Facilitar la participación abierta y las estructuras horizontales de 
funcionamiento.

— Avanzar en las innovaciones técnicas necesarias y facilitar 
herramientas que favorezcan entornos modernos y flexibles.
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— Promover cambios institucionales que faciliten su desarrollo.

— Buscar modelos efectivos para su funcionamiento.

El aseguramiento de las condiciones anteriores permite que las ventajas para 
la comunidad incrementen, ya que se tiene una mayor interacción siendo el diálogo 
el eje central y teniendo el apoyo de la responsabilidad compartida. Así pues, cuando 
hablamos de las CVA, hablamos de una propuesta educativa comunitaria, cuyo 
ámbito de referencia no es sólo la sociedad local y que parte del supuesto de que toda 
comunidad posee recursos, agentes, instituciones y redes de aprendizaje operando 
que pueden ayudar al desarrollo personal y social con una adecuada organización. 
Características fundamentales para el aprendizaje intergeneracional, el respeto 
hacia la diversidad y la transparencia democrática en procesos y decisiones de un 
sistema educativo cuyo eje principal es la promoción de una educación de calidad, 
con pertinencia social.

El modelo de trabajo en red para el ámbito educativo es considerado pertinente 
porque de esta manera, y teniendo las Comunidades Virtuales de Aprendizaje 
como eje central, el desarrollo tecnológico actual, genera nuevos espacios de 
interacción y nuevas dinámicas de formación, transformando al aprendizaje en el 
medio de oportunidad para el desarrollo social, educativo y económico. Por tanto, 
las características de GeoGebra la facultan para el desarrollo de estas comunidades 
que, aunado a una educación híbrida podría potenciar los procesos educativos, por 
ejemplo, Sallán en 2005:

Pensamos que no hay mejor antídoto frente a la competitividad, a la 
segregación, a la desigualdad, etc., que favorecer estos intercambios en el ámbito 
territorial. Las redes —formales o informales— que proponen este tipo de valores 
existen y acostumbran a estar mucho más organizadas. Extender redes alternativas, 
a modo de corrientes de opinión que valoren otras formas de entender la educación 
—no como promoción, competición o selección, sino como crecimiento y desarrollo 
personal y colectivo— es sumamente importante en una sociedad que, como hemos 
afirmado y se ve a simple vista, mantienen un preocupante desconcierto en relación 
con sus objetivos a medio y largo plazo. A la escuela no le puede suceder lo mismo, y 
aprender en red creemos que es una buena manera de conseguirlo. (P. 61)

De esta manera, y teniendo las Comunidades Virtuales de Aprendizaje 
como eje central, el desarrollo tecnológico actual genera nuevos espacios 
de interacción y nuevas dinámicas de formación, transformando al 
aprendizaje en el medio de oportunidad para el desarrollo social, 
educativo y económico. Por tanto, las características de GeoGebra la 
facultan para el desarrollo de estas comunidades que, aunado a una 
educación híbrida podría potenciar los procesos educativos al tener 
lo mejor de ambos entornos tanto de lo presencial como de lo digital.  

GeoGebra y la comunidad

Como ya se mencionó, las condiciones originadas por la emergencia sanitaria 
continúan cambiando de forma constante, por lo que la flexibilidad que GeoGebra 
aporta, resultado de la capacidad de trabajarse desde distintas plataformas (ya sea 
en línea o desconectados de ella) convierten a este software libre en una opción 
interesante para integrarse en prácticamente cualquier modelo educativo. Las 
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alternativas que GeoGebra ofrece son muy amplias y no se supedita únicamente al uso 
del software para la enseñanza y aprendizaje de la matemática, sino que se extiende 
al área de las ciencias. Además, cuenta con una gran comunidad: a) física como los 
institutos de GeoGebra existentes a nivel global; b) virtual como el espacio que se 
encuentra en el sitio web oficial24 donde se pueden encontrar infinidad de recursos, 
así como actividades diseñadas y compartidas por la propia comunidad.

Sobre la importancia de la comunidad en la evolución y consolidación de 
GeoGebra, Rubio (2018) argumenta que es fundamental, lo que proporciona un 
carácter social al software, como resultado de la colaboración de un sin número de 
personas en la construcción de la misma por medio de actividades de validación y 
retroalimentación comunitarias, a lo que el propio autor considera que GeoGebra es 
moldeado socialmente a través de las interacciones sociales en conjunto con las formas 
de trabajar, apropiarse e incorporar los recursos tecnológicos en espacios educativos 
(Rubio, 2020). 

Esto, en términos del autor antes referido, tiene como resultado la generación 
de distintas versiones del software, representado en una variedad de opciones para 
trabajar, desde computadoras hasta dispositivos móviles, al igual que recursos 
educativos abiertos con más de un millón de ellos en una plataforma en línea 
generados por una comunidad multilingüe (GeoGebra.org, s/f). Un ejemplo de ello es 
la versión de GeoGebra para dispositivos móviles, que se encuentra disponible para 
la mayoría de equipos sin importar el sistema operativo que posean; situación que 
evidencia la flexibilidad que GeoGebra posee para adaptarse a distintos escenarios. 

Discusión 

Dicha visión sobre GeoGebra amplía la perspectiva más allá de considerarla 
como una herramienta, por el contrario, dado el profundo sentido social y 
comunitario que posee se convierte en un nodo, en términos conectivistas (Siemens, 
2010), para la construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades, aplicable 
a cualquier nivel escolar, en conjunto con las propiedades de la modalidad híbrida 
desde una perspectiva integral. Los alcances de una propuesta de esta índole otorgan 
al profesorado un amplio abanico de opciones para aplicar en una diversidad de 
contextos educativos. 

Por tal motivo, la incorporación de estrategias, modelos y métodos educativos 
flexibles, dinámicos, centrados en el estudiantado, como el aprendizaje híbrido y 
las comunidades virtuales de aprendizaje, en conjunto con GeoGebra, generarán 
entornos enriquecidos que favorezcan la interacción entre personas e interactividad 
entre los recursos digitales implementados con el objetivo de potenciar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. 

Para concluir, de acuerdo a los temas abordados en este trabajo, podemos 
apreciar que, la conjunción de la modalidad híbrida, las comunidades (virtuales) de 
aprendizaje, en adición con GeoGebra, representan una propuesta, por demás, rica 
en recursos, estrategias e interacciones que amplían en el profesorado la capacidad 
de dar respuesta a las dificultades que puedan presentarse a futuro, como resultado 
de una pandemia que no se logra superar o cualquier otra vicisitud.  

24  Dirección del sitio oficial: https://www.geogebra.org/
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