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Resumen 

En este artículo se presentan algunas experiencias realizadas en el marco del 

Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, que han contribuido 

a la construcción de un enfoque convergente del movimiento abierto. Estas han 

resultado en la implementación de iniciativas que pueden aportar al diseño de 

políticas, desarrollo de capacidades y consolidación de infraestructuras para la 

educación y la ciencia abiertas en Uruguay. 

Palabras clave: CIENCIA ABIERTA; EDUCACIÓN ABIERTA; EDUCACIÓN 

SUPERIOR; INTERDISCIPLINA. 

Abstract 

The article presents some experiences carried out from the Interdisciplinary Space 

of the University of the Republic, which have contributed to the development of a 

convergent approach to the open movement. They have resulted in the 

implementation of initiatives that can contribute to the design of policies, capacity 

development and consolidation of infrastructures for Open Education and Science 

in Uruguay. 
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Resumo 

Este artigo apresenta algumas experiências realizadas no âmbito do Espaço 

Interdisciplinar da Universidade da República, que têm contribuído para a 

construção de uma abordagem convergente do movimento aberto. Resultaram na 
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implementação de iniciativas que podem contribuir para a formulação de 

políticas, capacitação e consolidação de infra-estruturas para Educação e Ciência 

Aberta no Uruguai. 

Palavras-chave: Ciência Aberta, Educação Aberta, Ensino Superior, 

Interdisciplina. 

 

Fecha de recibido: 01/10/2021 

Fecha de aceptado: 18/01/2022 

 

1. Introducción 

La ciencia abierta ha surgido en la última década como una tendencia poderosa de 

cambio en la política de investigación y alcanza a todo el ciclo del proceso 

científico. En este sentido, no solo se abre el acceso a publicaciones, sino también 

los datos de investigación, el código, la revisión por pares, los recursos educativos 

y la ciencia ciudadana. 

Hacer de la ciencia abierta el paradigma dominante de la práctica científica 

significa lograr que las publicaciones, los datos, las prácticas, las metodologías y 

todos los procesos derivados de la investigación sean accesibles a la comunidad 

científica y al público. Asimismo, involucra a la ciudadanía en entornos de 

investigación e iniciativas de innovación socialmente responsables. Se trata de 

hacer públicos los resultados de la investigación, tanto para la comunidad 

científica como para la sociedad que la financia. Esto idealmente promueve la 

reproductibilidad de la ciencia y la apropiación social de sus resultados. 

Desde las recomendaciones iniciales en 2012 sobre información científica hasta 

las actuales iniciativas de plataformas y políticas (European Commission, 2020), 

los esfuerzos realizados por la Unión Europea han acumulado importantes 

avances. En los últimos años se destaca el Plan S (Schiltz, 2018), por el cual se 

estimula que los científicos e investigadores que se benefician del financiamiento 

de organizaciones e instituciones estatales publiquen su trabajo en repositorios 

abiertos o en revistas de acceso abierto. 
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Estos avances podrán verse impulsados a partir de las recomendaciones que se 

alcanzaron en el marco de la 40.a reunión de la Conferencia General de la Unesco, 

en la cual 193 Estados miembros encomendaron a la organización el desarrollo de 

un instrumento normativo internacional, en forma de Recomendación de la 

Unesco sobre Ciencia Abierta, el cual fue aprobado el 23 de noviembre de 2021, 

en la Asamblea General de Unesco (Unesco, 2021). 

Es posible identificar diez componentes del ecosistema abierto (Tennant et al., 

2019): principios abiertos, colaboración abierta, investigación y análisis de datos 

reproducibles, datos de investigación abiertos, código abierto y software de 

investigación abierto, acceso abierto a artículos de investigación, evaluación 

abierta, compromiso público con la ciencia, recursos educativos abiertos y 

promoción abierta. 

En este artículo se presentan algunas experiencias realizadas en el marco del 

Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República (Udelar), que han 

contribuido a la construcción de un enfoque convergente del movimiento abierto. 

Estas han resultado en la implementación de iniciativas que pueden aportar al 

diseño de políticas, desarrollo de capacidades y consolidación de infraestructuras 

para la educación y la ciencia abiertas en Uruguay. 

2. Ciencia abierta como nuevo paradigma 

El concepto de ciencia abierta orienta a que todas las etapas del trabajo científico 

sean transparentes, ampliamente colaborativas y accesibles. El paradigma se 

moviliza contra las tendencias predominantes en las formas de producción y 

circulación de la ciencia. Como parte del movimiento abierto más amplio, la 

ciencia abierta incorpora valores humanos como diversidad, inclusión, equidad, 

responsabilidad y ética (Tennant et al., 2019). Trabajar de modo abierto puede 

hacer que la práctica científica sea más efectiva y en gran medida incrementar la 

variedad y extensión del conocimiento y su acceso, fomentando áreas de 

investigación que beneficien al público. 

Se trata de una nueva narrativa cultural (Lancaster et al., 2018) sobre la práctica 

científica que extiende su enfoque a los recursos humanos, el financiamiento, 

recursos materiales y estructura. Este enfoque se caracteriza por la apertura no 
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solo de las publicaciones (open access), sino también de la investigación, los 

datos, metodologías, prácticas y procesos, y la participación de los ciudadanos en 

un entorno de investigación e innovación responsable. En resumen, se trata de 

poner a disposición los resultados de la investigación financiada con fondos 

públicos para que sean accesibles para la comunidad científica que los produce y 

para la sociedad en general que los financia, promoviendo la reproductibilidad de 

la ciencia y la apropiación social de sus resultados. Ante estos desafíos, es 

necesario desarrollar habilidades relacionadas con la ciencia abierta (O’Carroll 

et al., 2017), así como crear políticas que impulsen su integración. 

3. Avances en la implementación de la ciencia abierta 

En cuanto a las políticas de ciencia abierta, en el ámbito europeo se destaca la 

Declaración EOSC, de 2017, que reconoce los desafíos de la investigación basada 

en datos para lograr una ciencia excelente y la construcción de una base de datos 

de investigación integrada por todas las disciplinas y estados miembros, sostenible 

en el a largo plazo. La Comisión Europea, a través de su programa FAIR, 

promueve que los datos de investigación sean rastreables, accesibles,  

interoperables y reutilizables. Para ello, ha puesto en marcha el Piloto de Datos de 

Investigación en Abierto para mejorar el acceso y la reutilización de los datos de 

investigación generados por proyectos Horizonte 2020, que tienen en cuenta el 

equilibrio necesario entre apertura y protección de la información científica, 

comercialización y derechos de propiedad intelectual, así como aspectos 

relacionados con la seguridad. 

Para este propósito están surgiendo numerosos repositorios que aceptan una 

amplia gama de tipos de datos en una variedad de formatos, sin intención de 

integración o armonización y con pocos requisitos en su descriptores (Wilkinson 

et al., 2016). Entre algunos servicios e iniciativas de gran interés para facilitar esta 

perspectiva de ciencia abierta en Europa, se pueden mencionar los siguientes: el 

Centro de Ciencia Abierta y el Marco de Ciencia Abierta (OSF); Dataverse, una 

aplicación web de código abierto para compartir, preservar, cotizar, explorar y 

analizar datos de investigación; OpenAIRE, una iniciativa para cambiar la 

comunicación académica hacia la apertura y la transparencia y facilitar formas 

innovadoras de comunicar y monitorear la investigación; Figshare, servicio web 
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diseñado para académicos, gestión de datos de investigación y difusión de datos 

de investigación; Open Science MOOC, un centro de recursos para ayudar a 

desarrollar capacidades de los estudiantes e investigadores para trabajar en un 

entorno de investigación abierto. 

A pesar del progreso y la existencia de numerosos marcos de acción, datos del 

monitor de OpenAire muestran que la adopción de la ciencia abierta aún no está 

generalizada o desarrollada de la misma manera en los diversos países de Europa, 

mostrando brechas culturales y lingüísticas. Además, los componentes de la 

ciencia abierta presentan diferentes desarrollos, destacándose en este escenario la 

adopción del acceso abierto, que en el monitor registra 32 millones de 

publicaciones, 2 millones de datos de investigación, software de 105K de 16.000 

proveedores de contenido y 18 financiadores de la Unión Europea. Considerando 

la perspectiva del acceso abierto, Europa (50,1 %) y América del Norte (49,1 %) 

son los continentes con las universidades que comparten las mayores proporciones 

de su producción en acceso abierto, con relación a Asia (32,5 %) y África 

(39,1 %) (Robinson-Garcia et al., 2020). 

Sin embargo, la ciencia abierta está ganando impulso en algunos países rezagados. 

En España, por ejemplo, en 2019 la Conferencia de Rectores de las Universidades 

Españolas (CRUE), organización que integra a las universidades públicas, 

estableció la voluntad de promover, en la medida de lo posible, la implementación 

de la ciencia abierta. Además de promover el hacer públicos los gastos de las 

universidades por acceder a los recursos de información electrónica, CRUE 

incluye el acceso abierto inmediato en cualquier negociación con los editores de 

publicaciones científicas, promoviendo un cambio cultural en los agentes del 

sistema de I+D+i, elevando la sensibilización y formación en ciencia abierta y la 

promoción de comportamientos éticos en la investigación, y fomentando modelos 

de evaluación y reconocimiento diferentes de los actuales para investigadores, 

unidades y proyectos, entre otros puntos. 

En América Latina, no se han formulado aún propuestas globales para la región. 

Cada país establece su alineación con la ciencia abierta y la materialización del 

enfoque es desigual. La transferencia de las propuestas a las prácticas en las 

instituciones locales se enfrenta a contradicciones y múltiples factores que inciden 
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en una adopción efectiva. Un avance muy importante lo constituye la creación, en 

2012, de LA Referencia (Red Federada de Repositorios Institucionales de 

Publicaciones Científicas), que refleja una voluntad política de ofrecer acceso 

abierto a la producción científica proveniente de la región. 

Uruguay no cuenta con una política de ciencia abierta, aunque existen incipientes 

avances en el acceso abierto a la información científica. La inversión pública en 

investigación, desarrollo e innovación significa en promedio el 70 % del gasto 

público total para el período 2009-2017, situación que coloca el problema del 

acceso a la literatura científica en el centro en la transparencia del uso del dinero 

público (Aguirre-Ligüera et al., 2019). Las publicaciones de autores con filiación 

nacional uruguaya en acceso abierto en la Web of Science (WOS) tienen un 

37,3 % de artículos disponibles de forma inmediata y en constante aumento. Un 

paso fundamental hacia el acceso abierto de la producción académica nacional ha 

sido el proceso de implementación en 2013 del repositorio Colibrí de la Udelar. 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) acaba de completar la 

implementación de una red nacional de repositorios académicos interoperables de 

acceso abierto. 

4. Equidad, diversidad e inclusión en la ciencia abierta 

La ciencia abierta debe, por tanto, identificar las brechas existentes y avanzar 

hacia una perspectiva de diversidad, equidad e inclusión (DEI). Este enfoque se 

está volviendo cada vez más presente en los diferentes componentes del 

movimiento abierto y requiere desarrollos que permitan su integración en los 

marcos de acción de la ciencia abierta. Entre los elementos cruciales se 

encuentran, por ejemplo, el resultado de las divisiones derivadas de las brechas de 

género en STEM (sigla en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas), así como la desigual participación social de grupos 

tradicionalmente excluidos por factores de clase, etnia, discapacidad, entre otros, 

y su exclusión de los procesos de construcción de agendas científicas y 

apropiación de resultados. 

Por lo tanto, el movimiento de ciencia abierta debe concebirse como parte integral 

del marco de DEI, como un componente de las múltiples políticas para fortalecer 
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a la sociedad. El movimiento de ciencia abierta permite romper las barreras que 

impiden la equidad mediante la ampliación de la participación. Específicamente, 

en los países del Sur Global, el enfoque de DEI en la ciencia abierta tiene como 

objetivo reducir los efectos históricos de la colonización, a partir de, entre otros 

factores, el reconocimiento lingüístico, las brechas contextuales, la falta de 

diversidad cultural y el privilegio educativo. 

La Red de Ciencia Abierta y Colaborativa para el Desarrollo (Chan, 2021), 

compuesta por científicos, profesionales de desarrollo y activistas de 26 países de 

América Latina, África, Oriente Medio y Asia, investigó si un enfoque abierto de 

la ciencia podría contribuir al desarrollo sostenible en un variedad de contextos 

sociales, económicos y políticos, con énfasis en las experiencias del Sur Global. 

Albornoz (2018) propone un enfoque crítico del discurso de la ciencia abierta 

como medio para producir una ciencia más productiva, eficiente y competitiva, y 

plantea que se trata de un marco sesgado a favor de una concepción muy utilitaria 

de la ciencia que fomenta la producción de conocimiento en aras de la innovación 

y la competitividad internacional. De acuerdo con la autora, se pierden de vista 

otras funciones igualmente importantes a las que se dedica la investigación, como 

abordar los desafíos sociales o equipar a los ciudadanos para acceder a los 

derechos fundamentales. 

La participación social en ciencia y tecnología ayuda a orientar su desarrollo en 

direcciones consideradas relevantes por la sociedad y ofrece la oportunidad de 

incorporar la perspectivas de varios actores, incluidos los usuarios, los pacientes o 

el público potencialmente afectado en las decisiones sobre política científica y 

tecnológica, incidiendo en la evaluación de la pertinencia de las propuestas de 

investigación y determinando prioridades. Esto se vuelve esencial para la ciencia 

abierta a fin de introducir los principios de la ciencia ciudadana, permitiendo que 

científicos y afectados por el problema actúen conjuntamente en el proceso de 

investigación y en la evaluación de las mejores soluciones, desde el punto de vista 

técnico y social (Albornoz, 2018). 
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5. Educación y ciencia abiertas 

Ciencia abierta y educación abierta constituyen movimientos e iniciativas 

convergentes, lo que ha sido señalado en el Plan de Acción de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) (Unesco, 2017). La propia definición de REA que se 

recoge posteriormente en las Recomendaciones de la Unesco sobre REA (Unesco, 

2019) concibe los materiales de investigación como REA al definirlos como: 

materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación en cualquier medio, digital o 

de otro tipo, que residen en el dominio público o han sido publicados bajo una 

licencia abierta que permite el acceso, uso, adaptación y redistribución sin costo 

por parte de otros con restricciones limitadas o sin restricciones. 

Las articulaciones entre educación y ciencia abiertas no se limitan a la definición, 

sino que incluyen objetivos convergentes. Las Recomendaciones sobre REA 

(Unesco, 2019) abordan cinco objetivos: (i) desarrollar la capacidad de las partes 

interesadas para crear, acceder, reutilizar, adaptar y redistribuir REA; 

(ii) desarrollar una política de apoyo; (iii) fomentar REA inclusivos y equitativos 

de calidad; (iv) fomentar la creación de modelos de sostenibilidad para los REA, y 

(v) facilitar la cooperación internacional. Estos objetivos se alinean con los 

componentes de la ciencia abierta ya mencionados. En particular, en las 

Recomendaciones sobre Ciencia Abierta, el conocimiento científico abierto se 

refiere: 

al acceso abierto a publicaciones científicas, datos de investigación, metadatos, 

recursos educativos abiertos, software y código fuente y hardware que están 

disponibles en el dominio público o bajo derechos de autor y licenciados bajo una 

licencia abierta que permite el acceso, la reutilización, reutilización, adaptación y 

distribución en condiciones específicas, proporcionada a todos los actores 

inmediatamente o tan rápido como sea posible, independientemente de la 

ubicación, nacionalidad, raza, edad, género, ingresos, circunstancias 

socioeconómicas, etapa profesional, disciplina, idioma, religión, discapacidad, 

etnia o inmigración. estado o cualquier otro motivo, y de forma gratuita. También 

se refiere a la posibilidad de abrir metodologías de investigación y procesos de 

evaluación (Unesco, 2021, p. 5). 
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Por lo anterior, resulta relevante diseñar escenarios en los que converjan acciones 

de promoción de la educación y la ciencia abiertas. Para las universidades, es aún 

más relevante, pues la enseñanza y la investigación constituyen, junto con la 

extensión, sus funciones centrales, que se abordan de forma integral. La educación 

y la ciencia abiertas constituyen dos elementos clave para la transformación de los 

modelos de creación y acceso al conocimiento y a la cultura. La educación abierta 

abarca todo el ciclo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, diseños 

abiertos, pedagogías abiertas y recursos educativos abiertos como parte del 

currículum (Rodés, 2021). En el espacio de la educación superior no hay 

educación abierta sin ciencia abierta. 

Asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa es el cuarto Objetivo de 

Desarrollo Sostenible (ODS) definido por las Naciones Unidas como parte de su 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Unesco, 2019). Algunos de los 

ámbitos en los que se ha abordado la cuestión DEI en la educación abierta 

alcanzan ámbitos tales como la justicia social, las perspectivas de tecnología 

educativa feministas, la decolonialidad en los marcos de acción de la educación 

abierta, así como el desarrollo de perspectivas críticas sobre el propio marco de la 

educación abierta. 

Por otra parte, el acceso a la información científica es un tema relevante para la 

ciencia abierta, especialmente teniendo en cuenta las noticias falsas y la 

desinformación, por lo que la participación pública es fundamental para liderar 

debates informados y considerar argumentos científicos y no científicos, impactos 

éticos, legales y sociales, así como para proponer recomendaciones para la 

formulación de políticas. En ese aspecto, es fundamental integrar la perspectiva de 

las alfabetización digital (Lankshear & Knobel, 2008). La inmersión tecnológica 

en los diversos ámbitos de la vida cotidiana, incluida la educación, genera la 

necesidad de contar con competencias y habilidades para afrontar las exigencias 

que esto conlleva, como también para lograr un mejor ejercicio de los derechos y 

de la ciudadanía. 

Desarrollar competencias y actitudes para crear, conectar y solucionar problemas 

en colaboración es un proceso en el que la investigación abierta cobra un papel 

sumamente relevante. En este contexto, es necesario que se promuevan políticas 
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para explorar cómo el uso de datos abiertos, los repositorios de REA y de acceso 

abierto pueden contribuir al desarrollo más eficaz, mejor informado, ético e 

inclusivo. 

6. Experiencias desde la Universidad de la República 

La Udelar es la principal institución de educación superior y de investigación del 

Uruguay. En colaboración con una amplia gama de actores institucionales y 

sociales, realiza múltiples actividades orientadas al uso socialmente valioso del 

conocimiento y a la difusión de la cultura, contribuyendo a la democratización del 

acceso a la educación superior de calidad. 

Consistente con esta misión, el desarrollo de la educación y la ciencia abiertas ha 

constituido un ámbito en el cual la institución, desde el año 2008, viene 

desarrollando acciones. Estas han contribuido no solamente al establecimiento de 

las condiciones para el desarrollo de los REA y otras estrategias de educación y 

ciencia abiertas a nivel institucional, sino que además la Udelar ha aportado su 

liderazgo en su promoción tanto en el país como en la región (Díaz & Rodés, 

2018). Como hitos de este proceso institucional se pueden señalar los siguientes: 

El desarrollo y la promoción de la educación abierta estrechamente vinculados a 

las iniciativas de virtualización y diversificación de la enseñanza, en el marco de 

políticas educativas institucionales centradas en la democratización del acceso a la 

educación superior y a las fuentes relevantes de conocimiento, a partir de la 

creación del Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje (ProEVA), 

desarrollado desde una perspectiva de ecosistema digital abierto a partir de un 

modelo basado en el uso de REA, el desarrollo de Prácticas Educativas Abiertas 

(PEA), su disponibilización a partir del uso de software libre y la publicación bajo 

licencias libres y abiertas (Rodés et al., 2013). 

Resoluciones institucionales que sustentan desarrollos orientados a la educación y 

la ciencia abiertas. En los últimos años la Udelar ha declarado el software libre y 

los formatos abiertos como prioritarios (Resolución n.o 4 del Consejo Delegado 

Académico del 2/7/2013), ha decidido que los proyectos de investigación de la 

Udelar sean de acceso abierto (Resolución n.o 5 del Consejo Directivo Central del 
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25/6/2013) y también ha adoptado el criterio de apertura para sus recursos 

educativos (Resolución n.o 17 del Consejo Directivo Central del 19/2/2013). 

Estrategias de acceso abierto basadas en la creación del repositorio institucional. 

Una de las más importantes iniciativas en el ámbito de la ciencia abierta se 

produjo en 2014 con la creación del repositorio abierto institucional COLIBRI 

(Conocimiento Libre Repositorio Institucional), en el que se aloja la colección 

digital de acceso abierto que agrupa y resguarda la producción de la institución, 

con la finalidad de preservar su memoria, poner dicha producción a disposición de 

toda la sociedad y contribuir a incrementar su difusión y visibilidad, así como 

potenciar y facilitar nuevas producciones. 

El Espacio Interdisciplinario de la Udelar ha sido un ámbito integrador para la 

puesta en acción de líneas de trabajo en el ámbito de la educación y la ciencia 

abiertas. Con la creación en 2015 del Núcleo Interdisciplinario de Recursos 

Educativos Abiertos y Accesibles (Núcleo REAA) se construyó un espacio para la 

producción interdisciplinaria, convocando a numerosos actores, generando una 

red integradora y provocadora de sinergias entre los espacios académicos y no 

académicos, en el ámbito nacional e internacional durante el período 2015-2017. 

Esta iniciativa se vio consolidada por diversas estrategias de fortalecimiento. 

Actualmente, la propuesta de fortalecimiento Construcción Interdisciplinaria de la 

Educación Digital Abierta (ciEDA) integra actores académicos de la Udelar que 

aportan diversas miradas al tema de la educación digital abierta, actores 

académicos del país y de universidades del exterior, junto con organismos de la 

educación pública y organizaciones de la sociedad civil. La iniciativa ciEDA 

permite capitalizar los esfuerzos de este grupo interdisciplinario, que se expresan 

a partir de la heterogeneidad de los servicios e investigadores participantes, tanto 

desde su formación como desde su trayectoria profesional académica, para 

entramar sus experiencias y desarrollos en conjunto, y se sustenta en numerosas 

iniciativas de proyectos realizados. 

Las áreas interdisciplinarias de desarrollo de ciIEDA se articulan en tres áreas 

horizontales de trabajo: A1) medios digitales y tecnologías educativas; A2) 

educación y ciencia abiertas; y A3) ética y derechos digitales. Estas áreas de 

desarrollo transversalizan los abordajes interdisciplinarios e intersectoriales, 
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constituyendo una base conceptual y metodológica. Este enfoque permite 

potenciar el proceso de construcción colectiva del tema, así como los resultados y 

la participación en su apropiación social. Si bien estas áreas se organizan para 

categorizarlas operativamente, en la práctica funcionan de modo integrado. 

En el contexto del área educación y ciencia abiertas, ciEDA tiene como objetivo 

identificar, analizar, comprender y proponer acciones que ayuden a adoptar un 

enfoque de acceso verdaderamente abierto, e informar y reforzar las iniciativas de 

educación y ciencia abiertas existentes y prospectivas en Uruguay e Iberoamérica. 

Mediante el desarrollo de estrategias comunes con principios que promuevan la 

diversidad, la equidad, la inclusión, se busca promover la participación social en 

la educación y en la ciencia. 

A continuación presentamos algunas experiencias desarrolladas a lo largo de estos 

años en la articulación educación y ciencia abiertas desde ámbitos 

interdisciplinarios e intersectoriales. 

6.1 Investigación educativa y comunidades abiertas 

Una de las líneas más potentes la han constituido una serie de proyectos de 

investigación-acción educativa desarrollados dentro de comunidades de 

aprendizaje profesional académico (CAPA) abiertos en el contexto de la 

educación pública en Uruguay (Czerwonogora & Rodés, 2019a, 2019b). Estos 

marcos metodológicos operan como encuadres fundamentales para enfrentar los 

desafíos de la investigación-acción educativa crítica, así como tecnologías 

colaborativas y participativas para la transformación de la enseñanza y las 

prácticas de investigación educativa desde una perspectiva abierta. El enfoque 

combina la dimensión comunitaria de las CAPA y la apertura de las prácticas de 

investigación, favoreciendo la construcción de prácticas educativas abiertas y el 

desarrollo de competencias de ciencia abierta. 

6.2 Inclusión y acceso a recursos educativos 

Esta mirada contextual y crítica se apoya en el uso de modelos y procesos justos y 

sustentables, desarrollando los conceptos de educación abierta accesible e 

inclusiva. En especial, las personas con discapacidades y los grupos minoritarios 

enfrentan desafíos complejos para el aprovechamiento de los medios para la 
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educación, el acceso al conocimiento y la participación social. En un contexto de 

no acceso ni diseño universal, la tecnología, de hecho, genera nuevos desafíos 

para la alfabetización, la equidad y la autonomía en el marco de la sociedad del 

conocimiento (Grzona, 2016). Educación inclusiva, diseño y tecnologías 

inclusivas son ámbitos en los que el Núcleo REAA y ciEDA vienen desarrollando 

trabajos (Deambrosis et al., 2021; Motz et al., 2019, 2019; Oyelere et al., 2020; 

Rodés & Motz, 2020; Temesio & Motz, 2016). 

Desde este ámbito interdisciplinario se han desarrollado propuestas orientadas 

hacia los derechos digitales de personas con discapacidad dentro del proyecto 

«Biblioteca digital y accesible (BIDYA)» y «BIDYA2: Digitalización de 

bibliotecas en el marco del cumplimiento del Tratado de Marrakech» (Díaz et al., 

2019; Díaz-Charquero et al., 2017; Patron et al., 2019; Rodés & Motz, 2020). 

Durante el período 2018-2020, en el ámbito nacional, se lanzó la segunda fase del 

proyecto BIDYA, financiada por la ANII en la línea Innovación Inclusiva, que 

amplió el impacto y los alcances del proyecto Biblioteca Digital y Accesible a 

todo el Sistema Nacional de Educación. El proyecto procesó e incorporó el 

material educativo correspondiente al nivel universitario de las carreras de la 

Udelar en las que se encuentran cursando personas que por discapacidad visual u 

otra no pueden acceder al libro impreso, y se concretaron aportes en las líneas de 

investigación: 1) desarrollo de metodologías de digitalización y accesibilidad de 

bibliotecas; 2) federación con otras bibliotecas accesibles y calidad basada en los 

usuarios; 3) alfabetización en información de usuarios de la BIDYA, y 4) 

estrategias de adopción de la BYDIA por parte de las comunidades universitarias. 

Para el desarrollo de la iniciativa de la biblioteca digital accesible se acudió a la 

convergencia con la ciencia abierta, apostando por su disposición como una 

colección en el marco del repositorio institucional de la Udelar, Colibrí (Serubian 

et al., 2017). Las obras digitalizadas por el proyecto BIDYA fueron alojadas en el 

repositorio, el cual debió mejorar el nivel de accesibilidad web para personas 

ciegas. Se debió, además, crear una excepción dentro del repositorio de acceso 

abierto, estableciendo una para esta colección. A diferencia del resto de las 

colecciones: (i) el acceso a la BIDYA se realiza por autenticación de los usuarios, 

ya que el acceso es abierto únicamente para las personas amparadas por el Tratado 



Informatio 

27(1), 2022, pp. 146-167              ISSN: 2301-1378 

 

 

159 

de Marrakesh (OMPI, 2013), orientado a facilitar el acceso a las obras publicadas 

a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder a textos impresos, y (ii) los materiales que contiene en versiones 

accesibles la colección BIDYA son selecciones de textos (Serubian et al., 2017). 

Además, se realizaron contribuciones teóricas y metodológicas en lo que respecta 

al Tratado de Marrakech y su impacto en el desarrollo e implementación de 

Repositorios de Recursos Accesibles (Díaz-Charquero et al., 2017), así como en el 

tema del respeto a la integridad de las obras (artículo 2, literal B del Tratado de 

Marrakech). El trabajo abarca la práctica de creación de materiales accesibles a 

partir del análisis de las actividades concretas de adaptación de obras que 

realizamos en la Biblioteca Digital y Accesible de la Udelar (BIDYA-Udelar) 

(Díaz et al., 2019). 

Otro trabajo orientado por la convergencia entre educación y ciencia abiertas e 

inclusión ha sido el impulso a la creación de colecciones de REA en el repositorio 

institucional (Rodés et al., 2018). En particular, se realizaron avances importantes 

en aspectos de catalogación de REA en el marco de repositorios de acceso abierto 

(Serubian et al., 2017). 

Por otra parte, se trabajó fuertemente en el desarrollo de capacidades de las 

personas profesionales a cargo de las bibliotecas universitarias. Entre los temas 

abordados se destacan la alfabetización en derechos de autor, excepciones y 

limitaciones para el uso educativo, de investigación y bibliotecas, repositorios de 

acceso abierto y digitalización accesible (Rodés-Paragarino et al., 2019). Estas 

acciones contribuyeron al fortalecimiento de la comunidad con conocimientos 

relevantes para la ciencia abierta y el nuevo rol de las bibliotecas como centros de 

acceso al conocimiento y a la cultura. 

6.3 Datos 

Los datos abiertos pueden ser considerados recursos educativos abiertos. En esta 

línea hemos trabajado en los últimos cinco años en el diseño de estrategias y 

metodologías de alfabetización en datos dirigidas a docentes universitarios de los  

ámbitos nacional y regional (Atenas et al., 2015; Atenas & Ciociola, 2016). Desde 

el año 2016 el Núcleo REAA ha venido colaborando en iniciativas de formación 
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en datos abiertos en educación. Estas experiencias han sido precursoras del 

abordaje educativo sobre los datos abiertos y están constituidas por una serie de 

cursos de actualización y formación docente. 

El primero, denominado «Proyectar, explorar, narrar: datos abiertos como 

recursos educativos abiertos» (curso de posgrado, formación docente y 

actualización profesional), estuvo orientado a docentes y estudiantes avanzados de 

todas las áreas de conocimiento. Este espacio formativo ofreció orientación para 

la generación de recursos educativos abiertos multidisciplinarios, centrados en los 

datos abiertos como herramienta para la construcción de conocimiento crítico. Se 

abordaron diferentes técnicas que permiten recuperar, seleccionar, analizar, 

graficar datos y comunicar los resultados de las investigaciones, y se trataron las 

siguientes temáticas: recuperación y selección de datos abiertos, extracción y 

minería de datos abiertos, análisis de datos abiertos, graficación de datos abiertos 

y periodismo de datos. Al finalizar el curso los participantes lograron desarrollar 

guías didácticas y actividades de aprendizaje que fueron posteriormente aplicadas 

en sus contextos de enseñanza. 

Posteriormente, en 2019, se realizó el curso de formación docente «El potencial 

de los datos abiertos en la docencia universitaria», en formato de taller, orientado 

a presentar a los docentes el potencial que tienen los datos abiertos producidos por 

agencias tanto nacionales como internacionales, proporcionando las herramientas 

básicas para crear actividades didácticas colaborativas, utilizando datos abiertos, 

propiciando que sus estudiantes puedan trabajar interdisciplinariamente y en 

conjunto con la sociedad civil o con investigadores. 

Estas acciones precursoras del abordaje en alfabetización crítica en datos abiertos 

en el contexto de la educación superior contribuyeron a consolidar una línea de 

colaboración que condujo a la alianza con el proyecto Understanding Data: Praxis 

and Politics (Khun et al., 2021). El proyecto tiene como objetivo diseñar y 

desarrollar tres pilotos de aplicación de una serie de cursos creados como REA 

para ayudar a los educadores a mejorar sus conocimientos en perspectiva crítica 

sobre los datos. Los REA proporcionaron a los educadores contenidos y 

herramientas analíticas para pensar en situaciones de la vida real que los 

conectaron con los problemas y las investigaciones más recientes en el campo. 



Informatio 

27(1), 2022, pp. 146-167              ISSN: 2301-1378 

 

 

161 

Los cursos se realizaron en cuatro instituciones piloto estratégicas: Tangaza 

University College, Nairobi; Universidad de la República, Uruguay; Universidad 

Oberta de Catalunya, Barcelona, y Bath Spa University, Inglaterra. 

Por otra parte, se han realizado importantes avances en temas vinculados al uso de 

datos, privacidad y protección de datos personales en el ámbito de proyectos de 

analítica del aprendizaje (Cervantes et al., 2018; Diaz et al., 2015; Macarini et al., 

2020, 2019), aplicando los principios del diseño basado en la privacidad. 

6.4 Desarrollo de capacidades 

El abordaje integral de diversas competencias relacionadas con la ciudadanía 

digital se ha orientado al trabajo en ámbitos tales como competencias digitales, 

competencias en información REA y PEA, datos y derechos de autor. 

En este sentido, esta línea de trabajo avanza hacia prácticas docentes críticas e 

innovadoras, dando continuidad a la investigación desarrollada por los miembros 

del ciEDA sobre estrategias pedagógicas de enseñanza en entornos digitales, 

modelos y arquitecturas pedagógicas, procesos de apropiación de tecnologías 

digitales por los que atraviesan docentes y estudiantes, creación de recursos 

educativos abiertos y prácticas educativas abiertas para el diseño y rediseño de la 

enseñanza en escenarios de educación a distancia (Cabrera Borges et al., 2018; 

Czerwonogora & Rodés, 2019a, 2019b; Rodés et al., 2018). 

7. Consideraciones finales 

El año 2020 marca sin duda un punto de inflexión en la revitalización de la 

educación y la ciencia abiertas. 

El distanciamiento físico necesario para contener la pandemia de covid-19 ha 

puesto de manifiesto la necesidad de abordar la educación digital desde una 

mirada holística y crítica sobre su capacidad de inclusión y exclusión. La 

digitalización trae consigo muchas nuevas oportunidades, pero también plantea 

importantes desafíos que traspasan la educación. Las tecnologías digitales pueden 

favorecer la flexibilidad y la creatividad y ayudar a mejorar la eficiencia y los 

resultados del aprendizaje. Pero, a la vez, fenómenos como noticias falsas, 

desinformación, exceso de información, ciberbullying, violación a los derechos en 

espacios digitales, violación a la privacidad de datos, usos no éticos de la 
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inteligencia artificial, desviaciones en los algoritmos que clasifican perfiles de 

estudiantes y docentes, integración acrítica de tecnología y colonialismo digital 

son algunas de las amenazas que atentan con marginar aún más a los grupos 

vulnerables de una educación de calidad. La educación abierta contribuye a 

identificar escenarios que protejan el derecho a la educación (Blessinger & Bliss, 

2016). 

La pandemia de covid-19 también ha traído comprensión sobre el potencial de la 

ciencia abierta para garantizar el acceso a la salud y salvar vidas. Adoptar la 

ciencia abierta pasa a formar parte de un imperativo ético de las instituciones de 

producción de conocimiento, y su orientación hacia la diversidad, equidad e 

inclusión hace posible una ciencia abierta más justa. 

Estos escenarios y orientaciones hacia la apertura de la enseñanza y la 

investigación interpelan a las universidades para la formulación de políticas y la 

transformación de las prácticas. Algunas de las experiencias que se han 

presentado pueden contribuir a estos procesos. 
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