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Resumen: 
Introducción: El mundo actual está globalizado, en cambios y en los cuales los retos de la 
sociedad son constantes. Tener competencias en metodologías de innovación pedagógica 
favorece la formación de individuos capacitados para responder a estos retos. Es en este 
ámbito que se encuadra este estudio. Metodología: Se analiza la eficacia de un proyecto para 
mejorar el proceso de co-creación e innovación pedagógica con un grupo de universitarios 
portugueses. Resultados: El análisis de los resultados, con base en las observaciones y 
registros de los estudiantes ha evidenciado que el proyecto de co-creación ha contribuido para 
que estos estudiantes desarrollasen el pensamiento crítico, capacidades de comunicación y de 
trabajo en equipa y colaborativo. Conclusiones: Se concluye de la eficacia de la co-creación en 
el intercambio y la construcción de conocimientos y también de una (re)construcción constante 
de praxis educacional, pues el profesor continúa siendo un eterno aprendiz del proceso de 
enseñanza. 
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Abstract: 
Introduction: Today's world is globalized, changing and in which the challenges of society are 
constant. Having skills in pedagogical innovation methodologies favors the formation of 
individuals trained to respond to these challenges. It's in this area that this study frames. The 
effectiveness of a project to improve the process of co-creation and pedagogical innovation 
with a group of Portuguese university students is analysed. Methodology: The analysis of the 
results, based on the students' observations and records, showed that the co-creation project 
contributed to the development of critical thinking, communication skills, teamwork and 
collaboration among these students. Results: It's concluded from the effectiveness of co-
creation in the exchange and construction of knowledge and that there is also a need for 
constant (re)construction of educational praxis, since the teacher continues remains an eternal 
apprentice of the teaching process. Conclusions: We conclude from the effectiveness of co-
creation in the exchange and construction of knowledge and also from a constant 
(re)construction of educational praxis, as the teacher remains an eternal learner in the teaching 
process. 
 
Keywords: co-creation; learning; pedagogical innovation; active methodology; educational 
experience; pedagogical advantages; teacher instigator; university teaching. 

 

1. Introducción 
 
La globalización ha traído desafíos al mundo actual, a varios niveles, con gran rapidez, y la 
educación está intentando seguir el ritmo. Los compromisos sociales y los equilibrios ante 
estos fenómenos sociales deben formar parte de la ecuación para promover el desarrollo 
sostenible, y éstos deben incluirse en los objetivos formativos de la educación superior, ya que 
lo que se enseña y cómo se enseña debe estar sincronizado con estos retos, proporcionando a 
los estudiantes las competencias que espera el mercado laboral. Es, por eso, necesaria la 
reconstrucción constante de la praxis educativa, con un profesor, eterno aprendiz e 
investigador del proceso de enseñanza (Alvarado y Villarreal, 2023). Las metodologías de 
innovación pedagógica por implicar “proactividad para identificar, crear y aplicar mejoras, 
transformaciones o cambios profundos en la manera en que se diseñan y ofrecen las 
experiencias de aprendizaje,” (ANEP, 2023, p.10), pueden favorecer y preparar la formación 
de individuos capaces de responder a estos nuevos retos y enfrentar los desafíos de la sociedad 
actual (López-Meneses et al., 2020). Estas metodologías activas son aquellas que transforman 
las clases tradicionales en experiencias de aprendizaje significativas, especialmente porque los 
jóvenes de hoy pertenecen a una cultura digital y se espera que las instituciones educativas 
promuevan una educación innovadora (Coloma et al., 2023; Escamilla y Muriel, 2022; 
Asunción, 2019) en función de las realidades sociales. Se espera que el profesor guíe al 
estudiante, dando prioridad a la implicación efectiva, es decir, a la implicación directa, 
participativa y reflexiva del alumno en su proceso de aprendizaje. La autorregulación del 
aprendizaje vinculada a metodologías activas de enseñanza, como promotoras de la 
interacción dialógica, el intercambio, la cooperación y la capacidad crítica reflexiva, podría ser 
una estrategia prometedora para desarrollar competencias que permitan responder 
eficazmente a los retos profesionales de esta sociedad en constante y rápida transformación 
(Sanz, 2021; Fernandes et al., 2023; Lleixà et al., 2020). 
 
El mundo de la educación está en permanente transformación pues tiene que adaptarse 
constantemente al desarrollo y a las necesidades de la sociedad. Esta situación obliga a los 
profesores a replantear sus metodologías de enseñanza (Rodrigues y Ravasco, 2021; Sihler et 
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al., 2019; De Ketele, 2018; UNESCO, 2015; Freire, 2011) en los diferentes niveles de enseñanza, 
en los cuales la educación superior se encuadra. Cada vez más, las metodologías activas con 
prácticas pedagógicas en las cuales los estudiantes tienen que participar en su propio 
aprendizaje, desarrollar competencias de reflexión crítica, estimular la resolución de 
problemas prácticos, deben estar presente en el modelo de enseñanza-aprendizaje de la 
educación superior.  
 
Según varios estudios la educación curricular escolar deberá proporcionar la construcción de 
los conocimientos científicos a través de aprendizajes significativas (Cool, 2001; Hodson, 1998; 
Ferreira y Dias, 2018; Ferreira et al., 2019). En este proceso, el papel del profesor es crucial. Las 
opciones pedagógico-didácticas, los objetivos educacionales establecidos y su 
operacionalización condicionarán, de forma retroalimentada, todo el éxito del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
El rol de los estudiantes y profesores ha cambiado, el estudiante ya no es un receptor de 
información sino el actor principal de su proceso de enseñanza-aprendizaje, con mucha más 
responsabilidad e intervención. El profesor, por su parte, es el instigador, guía del aprendizaje, 
activa el autoaprendizaje del estudiante, despierta su interés por la busca del camino para 
encontrar posibles resultados, ya no transmite el resultado sino prepara una herramienta que 
le proporciona encontrar por sí una posible solución (Álvarez, 2020; García-Vila y Sepúlveda, 
2020; Gómez et al., 2019; Sánchez-Báscones et al., 2011).  
 
La educación no-formal ha sido objeto de discusiones pedagógicas (Trilla, 1996). Actualmente, 
las instalaciones de la escuela ya no son el único lugar donde se aprende (Aguirre y Vazquéz, 
2004; Torres, 2001). Varios estudios destacan el potencial educativo de la integración de los 
espacios no-formales en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Kisiel, 2013; UNESCO, 2006; 
Ainsworth y Eaton, 2010), enfatizándose su intencionalidad en el aprender de forma 
participativa y crítica, proporcionando el (re)construir de percepciones (Gohn, 2010). Urge 
desarrollar, cada vez más, estudios relacionados con la práctica de enseñanza en ambientes 
no-formales. En este ámbito se integra la co-creación, constatándose que existen variados 
abordajes sobre co-creación, específicamente su conexión con el proceso de enseñanza-
aprendizaje (Athanasiou, 2007; Karns, 2006; Ramsey y Fitzgibbons, 2005). En este estudio 
analizamos la eficacia de un proyecto en la mejora de la capacitación para la co-creación de 
innovación de un grupo de estudiantes de la enseñanza superior portuguesa.  
 
1.1. La co-creación 
 
Los proyectos de co-creación que surgen en paralelo a la enseñanza formal de los estudiantes 
son una herramienta metodológica clasificada como innovación pedagógica (Kara et al., 2019; 
Pearce y Magee, 2018; Siemens, 2013; Gallouj y Weinstein, 1997; Afuah y Bahram, 1995) en 
ambientes no-formales. Se define la co-creación educativa “al proceso docente en el que 
participan varios actuantes (educadores y educandos) sujetos a intereses comunes de trabajo, 
disposición voluntaria, consensuada de todos sus miembros tanto en lo cognitivo como en lo 
creativo, y en el ámbito de las  habilidades y de las prácticas derivadas de las aficiones de 
estudiantes y profesores que inciden enfáticamente en las esferas axiológica e 
interdisciplinaria con marcada originalidad y reconocimiento a las contribuciones 
personológicas y colectivas”. (Vargas y Larreinaga, 2019, s.p).  
 
Por existir la colaboración entre diversas personas, se enfatiza el surgimiento de una 
inteligencia colectiva que contribuye para descubrir la solución. Se considera una pedagogía 
alternativa que permite trabajar de forma diferente y al mismo tiempo acceda a algo nuevo 
para mantenerse competente.   
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Este nuevo paradigma educativo está cada vez más presente y tiene consecuencias en el 
desarrollo de las habilidades de los estudiantes. La co-creación propicia un desarrollo integral 
de los estudiantes, ellos mejoran sus capacidades de comunicación, reflexión, liderazgo, toma 
de decisiones, autonomía e independencia (Bovill et al., 2011). Para algunos, este tipo de 
proyecto es considerado un punto alto de su carrera (Gonçalves, 2021) por sentirse tan 
implicados en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Este nuevo método de enseñanza-
aprendizaje en la enseñanza superior aporta mucho más valor al estudiante porque él es el 
centro de su educación (Bovill, 2020; Lubicz-Nawrocka, 2019; Ribes et al., 2017; Bergmark y 
Westman 2016; Bovill et al., 2011). Esta situación puede mejorar la autoestima de los 
estudiantes de tal modo que su desempeño educativo podrá ser mejor y más significativo.  
 
La innovación contribuye al cambio pedagógico y obliga a nuevas prácticas, nuevos 
comportamientos, nuevas actuaciones, con el objetivo de mejorar la calidad y promover la 
innovación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
1.2. Propósito del estudio 
 
Esta investigación busca averiguar la eficacia de un proyecto de co-creación, promovido por 
la empresa finlandesa Demola, cuyo lema es “We build positive future” (Demola, 2022, s.p), para 
los involucrados ─ los estudiantes universitarios, el profesor, la empresa ─ especialmente 
como metodología innovadora y eficaz.  
 
En este contexto, el problema de investigación fue saber si un proyecto de co-creación del 
contexto empresarial aplicado al proceso de enseñanza-aprendizaje tiene potencial para 
promover competencias de co-creación en el aprendizaje de un grupo de estudiantes 
portugueses de la educación superior.  
 

2. Metodología 
 
Esta investigación, de carácter cualitativo, descriptivo y exploratoria, pretende tener una 
intervención didáctico-pedagógica. La metodología cualitativa en el ámbito de la educación 
permite examinar las percepciones de los intervinientes, “busca comprender la forma en que 
los sujetos perciben la realidad y la manera en que actúan para incidir en el cambio de una 
situación mediante la reflexión” (Gutiérrez, 2017, p. 2). Interesa principalmente “la 
comprensión de las vivencias de los sujetos en diferentes espacios y contextos” (Gutiérrez, 
2017, p. 1). Puede afirmase, por eso, que es una metodología muy pertinente para la educación, 
por permitir “aplicar y proponer mejoras continuas a la estructura de la realidad social 
emergente de la formación de estudiantes, docentes y comunidad educativa. Se soporta en la 
transferencia, producción concreta de conocimientos, ideas, acciones, materiales, las que 
necesariamente a partir de la revitalización se corrigen, rectifican, modifican, superan y 
renuevan” (Cerrón, 2019, p. 2). 
 
Respecto a la vertiente descriptiva, tiene como enfoque principal el análisis y el estudio del 
grupo (Garzón y Fischer, 2010), permitiendo describir algunas de sus características 
fundamentales como el comportamiento para poder interpretarlo en una fase posterior 
(Guevara et al., 2020) y hacer generalizaciones para intervenir, en este caso, en la práctica 
didáctico-pedagógica.  
 
La investigación también es exploratoria porque investiga un problema poco explorado y cuyo 
objetivo es explorar y familiarizarse con el tema en cuestión, generando percepciones que 
puedan orientar futuras investigaciones más profundas. 
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Para completar este procedimiento, se procedió a la recolección de los datos por observación 
directa de las actividades realizadas (Medeiros, 2002) y también se hizo el análisis de 
contenidos (Bardin, 2007) de las reflexiones orales/escritas y también de los registros escritos 
de los implicados, permitiendo definir categorías para interpretar las adaptaciones y 
observaciones sobre la experiencia sucedida (Almeida, 2001). 
 
Esta experiencia empieza por plantear retos, divulgarlos a los estudiantes de la institución y 
todos pueden elegir uno o más que quieran intentar resolver. Al terminar el plazo de 
presentación de los retos, los facilitadores deben elegir un grupo entre cinco o seis estudiantes 
para trabajar en equipo e intentar resolver el reto. Los facilitadores eligen los estudiantes sin 
conocerlos, solo saben el grado o master que frecuentan, el año de carrera y tienen una pequeña 
información sobre la motivación de su participación en el proyecto y el reto que han elegido. 
De esta forma se constituye un equipo multidisciplinar con estudiantes que, en muchas 
ocasiones, no se conocen. Así que, cada estudiante puede aportar las capacidades que 
demuestra, aparte del perfil de su carrera.  
 
Una vez los equipos formados, empiezan las reuniones para encontrar una solución al 
problema planteado. Una de las primeras reuniones consiste en visitar la empresa para, 
además de conocer el tutor, poder ver realmente el potencial que tiene y lo que se puede 
sugerir para mejorar en el futuro. A partir de este momento, los estudiantes trabajan de forma 
autónoma, co-creando con la empresa. Se marcan muchas reuniones para dar seguimiento a 
sus ideas y validarlas o no.  
 
Durante diez semanas, en conjunto los estudiantes tienen ideas, debaten entre ellos, están, a 
veces, en consonancia, otras no, llegan a un acuerdo, diseñan caminos, productos y/o servicios 
que aporten soluciones innovadoras a los retos planteados.  
 
La investigación fue realizada con los cinco estudiantes elegidos, con edades entre 18 y 25 años, 
el profesor/facilitador de la institución de educación superior y el tutor/acompañante de la 
empresa. La institución elegida pertenece a la red pública de la educación superior de una 
ciudad del interior de Portugal con un entorno favorable para implementar el proyecto. La 
empresa fue elegida entre un grupo de diversas empresas, pymes, organizaciones y, también, 
instituciones públicas que desean explorar nuevas oportunidades de mejora para el futuro. 
 
Los estudiantes elegidos para participar en el reto “Wellbeing and productivity” forman un 
equipo heterogéneo, con dos chicos y tres chicas de diversas carreras: dos del grado en 
comunicación y relaciones públicas, un del grado en deporte, un del grado en marketing y un 
del master en marketing y comunicación. Además de los estudiantes, también forman parte 
del equipo un profesor que tiene un papel de facilitador/mentor del grupo y un tutor 
perteneciente, en este caso, a una empresa de la misma ciudad, cerca de seis kilómetros del 
centro (Figura 1).  
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Figura 1.  Participantes y tareas de la co-creación. 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores (2023). 

 
La opción por esta empresa es a causa de la proximidad con la institución de educación 
superior y así poder mantenerse una relación que va más allá del proyecto. También se debe 
al hecho de que es una empresa líder en su mercado y como tal se pretende que sea también 
líder en el bien-estar de sus colaboradores, pues la productividad es mejor cuando los 
empleados se sienten satisfechos y feliz en su trabajo (Pires, 2020; Isham et al., 2020; Sousa y 
Porto, 2015). 
 
El profesor instiga, encamina, sugiere, indica, proporciona, ayuda, diseña el proceso, sin dar 
la solución, tampoco muestra resultados. El equipo, por su vez, por ser compuesta por 
estudiantes de áreas distintas tiene un potencial muy rico para proponer soluciones e intentar 
llegar al resultado pretendido. El tutor oye, observa, argumenta y valida o no las ideas venidas 
del exterior.  
 
Todos los estudiantes participan activamente en las actividades, exponiendo sus teorías, 
aceptando o no las ideas del otro, reflexionan y critican las teorías de los compañeros de forma 
consensual, amigable y siguiendo los razonamientos que pensaban ser oportunos.  
 
Las actividades fueron planeadas en una secuencia de ocho semanas con casi dos momentos 
por semana de pequeñas reuniones para hacer el punto de situación y añadir algo al proceso 
(Figura 2). Además de las reuniones por ZOOM, también se creó un grupo WhatsApp que es 
una herramienta muy utilizada por todos para tirar dudas, marcar citas, cuestionar algo al 
tutor. El diálogo es una constante en este proceso y permite que el grupo interactúe de la mejor 
forma y se ayude constantemente. El profesor/facilitador tiene el papel de observador por ser 
actor directo en la investigación acción con el grupo de estudiantes de educación superior.  
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Figura 2. Planteamiento de las actividades. 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
Este proceso consigue llegar a su objetivo porque existe mucho diálogo entre todos, hay acceso 
a las informaciones demandadas, existe una comprensión común para llegar a lo mejor, la 
cooperación está siempre presente y todas estas acciones son llevadas a cabo con 
transparencia. El sentimiento de compromiso es intrínseco al proceso para que todos logren y 
consigan mejorar algo en beneficio de todos. 

3. Resultados 
 
Los elementos fundamentales de esta investigación son la observación de los estudiantes en el 
desarrollo de las actividades, pero también la lectura atenta de las reflexiones de los 
estudiantes y el análisis de contenidos de las reflexiones orales y escritas e igualmente de los 
registros escritos de los implicados. Al recopilar los datos, tenemos en cuenta las actitudes, las 
aptitudes y los conocimientos. 
 
Fue a partir de esta recolecta de información que se consiguió definir categorías para 
interpretar la actuación, las reacciones y el resultado sobre la experiencia sucedida. 
 
Se clasificaron los resultados para el grupo (colectivo) y el estudiante (individual) en las 
siguientes categorías: 
 

i. Las ventajas del proyecto 
 

ii. Las dificultades sentidas 
 

iii. Las soluciones 
 
De un modo general, presentamos los resultados globales obtenidos en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Análisis de contenidos de reflexiones y registros de los implicados. 
 

 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
  

 Observaciones; Reacciones; Reflexiones Proceso de adaptaciones 

 Las ventajas Las dificultades  Soluciones 

G
ru

p
o

 

Trabajar en equipo 
Integrar equipos 
homogéneos 
Decidir en equipo 
Hacer frente a la adversidad 
Debatir ideas y sugestiones 
Adaptarse y moldarse unos a 
otros 
Saber oír  
Defender su opinión 
Relacionarse con la empresa 

Desorganización entre el 
equipo. 
La pandemia limitó la 
experiencia (reuniones a 
distancia, …) 
Tener más indicaciones 
sobre el proceso (tareas y 
evaluaciones) 

Mejorar la organización de la 
entrega de tareas 
El portugués ser el idioma de 
trabajo 

In
d

iv
id

u
a

l 

Desarrollar y aumentar la 
creatividad 
Desarrollar la capacidad de 
comunicación 
Aplicar estrategias en el 
desarrollo de soluciones 
Adquirir conocimiento a 
nivel del funcionamiento y 
de la gestión empresarial. 
Enriquecer su experiencia 
Salir de su zona de conforto 
para hacer frente a 
problemas reales 
Contribuir para hacer un 
mundo mejor 
Despertar curiosidad  
Despertar motivación 
Ser activo, proactivo  
Mejorar a nivel personal y 
profesional 
Ser más productivo 
Reflexionar  
Aumentar el rigor, 
disciplina, autotrabajo, 
trabajo  
Conocer personas  
Conocer proyectos 
Tener diferentes perspectivas 
Cumplir plazos/objetivos 
Ser organizados 
Establecer un contacto con el 
mundo empresarial 

Períodos con falta de 
compromiso con el 
proyecto y con las tareas 
que eran necesarias realizar 

Realizar las tareas por forma 
a llegar al final con el reporte 
completo 
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A partir de la lectura de la tabla 1, se destacan los siguientes aspectos: 
 
1. Las ventajas manifestadas por los estudiantes que participan en el proyecto, se pueden 
clasificar en 4 grandes categorías: 
 

i.  La innovación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
 
ii. El compromiso del estudiante 
 
iii. Las relaciones sociales 
 
iv. La inteligencia colectiva 
 

2. Las dificultades reveladas por los estudiantes indican que el grupo no consigue siempre ser 
tan unido como debería, el hecho que no se sepa todo al inicio puede dificultar el proceso y la 
pandemia ha dificultado un poco las relaciones sociales. 
 
3. Las posibles soluciones apuntan para un trabajo más organizado para que las actividades se 
encajen y a medida que avanza el proceso, se realice la evaluación de forma automática. 
 
Se debe destacar una situación de un alumno que afirma: “no consigo encontrar aspectos 
negativos”. A partir de las observaciones de las actitudes, las aptitudes y los conocimientos de 
los estudiantes, el facilitador y el tutor destacan ventajas en este proceso y confirman que los 
estudiantes:  
 

a) participan activamente en las tareas propuestas con mucha responsabilidad e 
intervención; 
 

b) comparten ideas con el grupo y distribuyen retos para que cada uno resuelva; 
 

c) se enriquecen de conocimientos, ideas y experiencias de los demás;  
 

d) están estimulados a practicar la resolución de problemas prácticos; 
 

e) desarrollan competencias de reflexión. 
 
En relación a los inconvenientes, el facilitador y el tutor hacen referencia: 
 

a) al tiempo extra que es necesario para llevar a cabo todo el proceso y motivar a los 
estudiantes; 

 
b) a la constante comprobación de la participación de todos los miembros del grupo para 

que no haya injusticias a la hora de evaluar. 
 
El análisis de los resultados, basado en las observaciones y registros de los estudiantes, 
demostró la eficacia del proyecto de co-creación, ya que se constató que había contribuido al 
desarrollo del pensamiento crítico, de las habilidades comunicativas, del trabajo en equipo y 
del trabajo colaborativo, es decir, se observó la co-creación en el aprendizaje. Se puede afirmar 
que el proceso de co-creación fue positivo para todos los implicados, específicamente para los 
estudiantes, centro del proceso de enseñanza aprendizaje, pero también para los profesores 
por los retos didácticos que planteaba esta innovación pedagógica. 
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4. Discusión 
 
Las metodologías activas (reuniones, interacción dialógica constante, el intercambio, la 
cooperación y la capacidad crítica reflexiva) permiten introducir innovación en todo el proceso 
de enseñanza aprendizaje pues se trata de un trabajo original en el cual los estudiantes durante 
su formación universitaria participan en paralelo en este proyecto, así como las empresas y 
también los profesores que tienen aquí un papel de instigador/mentor en lugar del escenario 
en el que el profesor asume la estrategia de enseñanza magistral. Estas metodologías y el 
enfoque globalizador son elementos muy importantes de esta iniciativa que tienen un retorno 
en conocimiento y nuevas ideas. 
 
En general, se puede afirmar que el proceso de co-creación es positivo para todos los 
implicados, específicamente para los estudiantes, centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Todavía, se debe decir que la actuación del facilitador tiene que ser notable, 
intentando motivar al equipo a participar, reflexionar, hablar sin miedo, actuar, pero sin influir 
sobre el sujeto de ninguna manera. Solamente con este apoyo e incentivo constante, los 
miembros del equipo consiguieron relacionarse muy bien e interactuar de modo muy eficaz.  
A partir de ese momento, la motivación y el entusiasmo en la participación, por parte de los 
estudiantes, fue siempre creciendo, como se puede ver en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Conocimientos, capacidades y actitudes evidenciadas por los 5 estudiantes con la actividad 
durante cada semana. 

 1ªse
m. 

2ªse
m. 

3ªse
m. 

4ªse
m. 

5ªse
m. 

6ªse
m. 

7ªse
m. 

8ªse
m. 

9ªse
m. 

10ªse
m. Conocimientos           

 Identifica 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
Revela 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
Propone 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 

Capacidades           
 Compartir  

ideas 
3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 

Opinar 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
Reflexionar  4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 
Resolver 
problemas 

2 2 4 4 5 5 5 5 5 5 
Actitudes           
 Interés 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Responsabili
dad 

3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
Conciencia 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
Involucrado 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 
Iniciativa 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 
Curiosidad 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
Perseveranci
a 

3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 
 
Fuente: Elaboración propia de los autores. 
 
Las relaciones sociales y el compromiso de los estudiantes crecieron siempre a lo largo del 
proceso, permitiendo que la inteligencia colectiva a través de la capacidad de razonar, 
aprender, crear, resolver problemas y tomar decisiones en grupo aumentara gradualmente al 
mismo tiempo, atingiendo el 100% en todos los aspectos a partir de la quinta semana de 
co-creación.  
 
El hecho de que al inicio no todos los estudiantes se sientan tan implicados y que poco a poco 
van desarrollando las competencias que el proceso de co-creación demanda, comprueba que, 
como en todos los métodos utilizados en el proceso de enseñanza aprendizaje, es necesario 
una acción continua de instigación y de refuerzo por parte del profesor para que los 
estudiantes se mantengan proactivos e autorregulados en sus aprendizajes, à medida que se 
envuelven en la modalidad elegida. 
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La tabla 2 demuestra que los conocimientos, las capacidades y las actitudes de los estudiantes 
mejoran nítidamente con el desarrollo del proceso de co-creación, lo que permite afirmar que 
este proceso tiene eficacia en la construcción del conocimiento y en el desarrollo de 
capacidades y actitudes. Así se concluyó que tuvo un impacto positivo a nivel pedagógico en 
cuanto a los resultados observados en los alumnos. 
 
Este proceso se puede considerar innovador por varias razones: 
 

a) mejorar el rendimiento de los estudiantes; 
 

b) aplicar la teoría a algo muy práctico y muy concreto, a lo real; 
 

c) salir del programa preestablecido; 
 

d) desarrollar habilidades, actitudes y competencias superiores;  
 

e) facilitar la colaboración entre los estudiantes, facilitadores y tutores; 
 

f) existir una complementariedad de los intervinientes; 
 

g) trabajar muchos contenidos en un mismo proyecto; 
 

h) favorecer las relaciones humanas; 
 

i) Combinar habilidades defendiendo la no jerarquía de participantes; 
 

j) Permitir un contacto con el mundo empresarial, laboral. 
 
Teniendo en cuenta que todos los participantes en un proceso de co-creación sienten un 
compromiso muy fuerte con este proceso para conseguir encontrar una solución al reto 
planteado, se puede afirmar que es, sin duda, una innovación pedagógica.   
 
Todavía, no podemos olvidar que la entrada de los estudiantes en este proceso se hace a través 
de la voluntariedad y de la selección de los facilitadores. Entonces, por un lado, el hecho que 
los estudiantes que participan en estos proyectos sean voluntarios, supone que ya tienen, al 
inicio del proceso, un perfil predispuesto para integrarse, trabajar con esta metodología e 
intentar encontrar soluciones al reto. Por otro lado, además de voluntarios, ellos fueron 
elegidos, a través de un pequeño curriculum, por sus facilitadores, pues existe otro filtro que 
reduce la entrada de los estudiantes en el proceso, por eso se sienten desde el momento inicial 
con una autoestima muy alta y seguros de sí mismos, del equipo y del proceso (Díaz-Méndez 
y Gumerson, 2012; Wong, 2012; Bowden y D’Alessandro, 2011).  
 
Entendemos, por eso, que podemos indicar una limitación al proyecto, pues esta metodología 
no funciona con todo el tipo de estudiantes. Los más débiles no se proponen para trabajar de 
este modo, otros intentan y no llegan al final por renunciar, darse por vencido, entonces es 
evidente que los que van adelante son más propicios a llegar a buenos resultados y se adaptan 
mejor a metodologías innovadoras.  
 
El éxito de esta metodología reside en la cooperación de todos los implicados, el compromiso, 
la participación real, porque se busca una solución para mejorar algo que va a tener 
consecuencias directas en la sociedad. La escuela sale de sus paredes para expandir su 
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conocimiento alrededor y trabajar para y por el entorno en que vive, intentando mejorarlo. 
Estos cambios podrán proyectarse más allá y tener consecuencias culturales porque este 
proceso se va a interiorizarse en los diversos participantes y se pretenden que mantengan esta 
postura no solo para el momento de enseñanza-aprendizaje sino para siempre. El estudiante 
se transforma en un ciudadano activo, no pensando solo en sus derechos sino también en sus 
deberes porque se siente responsable, “con responsabilidad social con y para la comunidad, 
de forma que el servicio por entregar permita una mejor calidad de vida a la población” (Briede 
y Mora, 2016, p. 67). 
 
Cabe señalar que este estudio cualitativo, descriptivo y exploratorio, tiene una muestra 
limitada y la intervención pedagógica desarrollada fue puntual, en sólo una universidad, así 
los datos y su análisis fueron limitados, por lo que su generalizabilidad se considera una 
limitación. 
 

5. Conclusiones 
 
Se concluye que la co-creación tiene el potencial de promover las metodologías activas como 
estrategias de enseñanza que favorece la construcción de procesos de aprendizaje centrados 
en el estudiante y potencia relaciones colaborativas positivas entre profesor e el estudiante. 
 
La promoción de estas prácticas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje ha 
demostrado tener potencial en la (re)construcción e intercambio de conocimientos, habilidades 
y actitudes fundamentales para desarrollar en estos estudiantes competencias conformes a las 
demandas de la sociedad. Naturalmente, el profesor de enseñanza superior tendrá que ser 
receptivo a procesos de (re)construcción de su práctica educativa, ya que su papel es central 
para cambiar el paradigma de lo que significa formar futuros profesionales adaptados y 
preparados para responder a los constantes desafíos de la sociedad actual, contribuyendo así 
a la formación de una población preparada para impulsar el desarrollo sustentado del país.  
 
Podemos afirmar también que estas metodologías podrán tener repercusiones concretas en 
nuestra sociedad, por establecer acuerdos con los servicios locales, regionales, acompañar la 
evolución de la sociedad y sus empresas y poner en práctica nuevos métodos de enseñanza-
aprendizaje (UNESCO, 2017; UNESCO, 2004).  
 
Las metodologías activas en educación pueden basarse en un segmento diferente de lo 
habitual como salir del aula, trabajar con agentes de otros contextos totalmente distintos de los 
académicos, solucionar problemas concretos reales como impacto positivo de la sociedad. Las 
estrategias didácticas basadas en la implicación efectiva del alumno, es decir, el alumno es el 
centro del proceso en el que hay una instigación directa al alumno, fomentando que sea 
participativo, interactivo y reflexivo en la construcción de su proceso de aprendizaje, 
promoverán sin duda el desarrollo de competencias que no se limitan a los contenidos del 
programa de una asignatura, sino que van más allá de la escuela de la vida. 
 
Por estas razones, podemos afirmar que el proyecto de co-creación tiene beneficios para los 
involucrados ─ los estudiantes universitarios, el profesor, la empresa - y se considera una 
metodología innovadora. ¿Se puede imaginar que co-crear será una metodología más de la 
educación? Porque “la finalidad de la educación sería la coenseñanza y la formación para los 
nuevos empleos y carreras” (Inayatullah, 2020, p. 11). 
 
La conclusión es que es necesario reflexionar sobre la formación actual de los estudiantes 
universitarios para responder eficazmente a los retos de la sociedad. Es necesario buscar 
nuevos caminos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es necesario sensibilizar y motivar a 
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los profesores de los centros de enseñanza superior para que (re)construyan estrategias de 
enseñanza conformes a las realidades y retos locales y globales. Promover el aprendizaje co-
creado es una vía prometedora a explorar. 
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