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1. RESUMEN 

Los podcasts representan la oportunidad de evolucionar hacia la innovación educativa 

impulsada por las herramientas tecnológicas que identifican a la actual sociedad del 

conocimiento. Su alto potencial se ve reflejado en los múltiples casos de estudio de 

universidades internacionales que han aplicado el podcasting como herramienta de aprendizaje 

móvil. Con base en esto, la presente investigación explora el nivel de impacto generado por la 

implementación del podcast como recurso educativo en los cursos de Espíritu Empresarial de la 

Universidad Icesi en Cali, Colombia. Para ello, se planteó un experimento que apoyado en la 

metodología Lean Startup de Eric Ries, permitió validar la iniciativa a través de un constante 

circuito de retroalimentación. Los resultados coincidieron con la revisión teórica en lo referente 

al potencial del recurso en términos de satisfacción del estudiante, sin impactar 

significativamente el desempeño del mismo a corto plazo. Por último, se identificó la necesidad 

de adaptar las clases y dinámicas tradicionales con el objetivo de extraer el mayor beneficio 

posible de los podcasts.   

1.1. Palabras Claves 

Lean Startup, podcast, recursos de aprendizaje, aprendizaje universitario, espíritu empresarial. 

2. ABSTRACT 

Podcasts represent the opportunity to evolve towards educational innovation driven by 

the technological tools that identify today's society of knowledge. Their high potential is 

reflected in the multiple case studies of international universities that have applied podcasting 

as a mobile learning tool. Based on this, the present research explores the level of impact 

generated by the implementation of podcasting as an educational resource in the 

Entrepreneurship courses at Icesi University in Cali, Colombia. For this purpose, an experiment 

was proposed that, supported by Eric Ries' Lean Startup methodology, allowed validating the 

initiative through a constant feedback loop. The results coincided with the theoretical review 
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regarding the potential of the resource in terms of student satisfaction, without significantly 

impacting student performance in the short term. Finally, it was identified the need to adapt 

traditional classes and dynamics in order to extract the greatest possible benefit from podcasts. 

2.1. Key Words 

Lean Startup, podcast, learning resources, university learning, entrepreneurship. 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN 

El podcasting es una herramienta de comunicación innovadora que trasciende el aula 

tradicional (Beilke et al, 2008). Las cifras son cada vez más sorprendentes, tanto así que ahora 

hay más oyentes de podcast semanales en los EE. UU que suscriptores de Netflix en este país 

(Edison Research/The infinite Dial, 2023). Según una investigación liderada por Edison 

Research, en 2023 habían 3.9 millones de podcasts disponibles en el mundo (Podcast Insight, 

2023), 1.92 mil millones de oyentes y cinco principales plataformas de podcasting: Spotify, 

Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts y Stitcher. El mercado de los podcasts está en 

crecimiento, en 2023 el número de podcasts disponibles en el mundo aumentó un 21%, el 

número de oyentes mensuales creció un 20% y el gasto medio por oyente incrementó un 15%.  

La popularidad de los podcasts se atribuye a diversos factores, principalmente dado que 

el contenido es totalmente descargable y portable, los usuarios disponen de la oportunidad de 

tener una experiencia multimedia en cualquier momento y en cualquier lugar (Sarkar, 2012). 

Además, este potencial se ve reflejado en su aplicabilidad. Cada vez son más las industrias que 

confían en el podcasting como medio efectivo para comunicar un mensaje adaptado a la nueva 

sociedad del conocimiento. En efecto, durante los últimos años, el aprendizaje móvil (m-
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learning), en especial la tecnología de podcasting, ha recibido una atención cada vez mayor en el 

sector de la educación superior como una herramienta educativa en evolución (Sarkar, 2012).  

Considerando el potencial de los podcasts, en esta investigación se evalúa su aplicación 

como recurso educativo en la Universidad Icesi. Esto, a través de una experimentación en los 

cursos de Espíritu Empresarial de la universidad en cuestión, con la que se pretende determinar 

el impacto de la implementación de los podcasts y la escalabilidad del mismo.  

Con base en esto, desde la perspectiva práctica, esta investigación tomó como referentes 

los casos de estudio de dieciséis universidades correspondientes a Estados Unidos, Inglaterra y 

Colombia. Principalmente, se consideró la investigación de tres autores que desarrollaron un 

caso de estudio en el que se investigó la influencia del podcasting en el aprendizaje de 

estudiantes a través de su aplicación en dos cursos de ingeniería de segundo año en la 

Universidad de Sudáfrica (Collier et al., 2013). Mientras que, desde la perspectiva teórica, se 

utilizaron más de 30 artículos académicos con el objetivo de analizar la situación actual de los 

sistemas académicos tradicionales, conocer aplicaciones del podcast basadas en contextos 

similares, identificar las oportunidades del podcast en el contexto institucional y reconocer los 

elementos a considerar para una efectiva introducción de este en un modelo educativo. 

Igualmente, a nivel de hábitos de consumo, se recurrió principalmente a la EncuestaPod por ser 

el único recurso dedicado a analizar el público hispanohablante.  Se empleó una metodología de 

cuasiexperimentación basada en el modelo Lean Startup para medir de manera constante el 

feedback a través de validaciones con el mercado Icesista y ajustarlo mejorando cada iteración 

 

3.1. Planteamiento de la oportunidad 

Las tecnologías emergentes como los podcasts permiten reimaginar el dominio del 

aprendizaje y aprovecharlas de manera que la implementación de esta herramienta sea más fácil 

para el instructor y más beneficiosa para el alumno (Besser & Newby, 2019), las generaciones de 
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ahora no son las mismas de antes, vivimos en una realidad impactada por la tecnología y la 

educación debe asumir un rol clave y estratégico acoplándose a estas dinámicas y siendo el 

motor de cambio que conduzca a la modernización. La cuestión no está en perpetuar el mismo 

modelo antiguo de educación, la oportunidad es avanzar hacia la innovación educativa 

impulsada por las herramientas tecnológicas que identifican a la sociedad del conocimiento de 

hoy.  

Con esto, dado el crecimiento exponencial de la oferta y la demanda de los podcasts y 

considerando las universidades de alto prestigio que los han aplicado en su estrategia 

institucional justificado en su sólido respaldo teórico; entonces, ¿por qué razón no trasladar su 

potencial a un escenario educativo real y medir su impacto en los estudiantes, docentes e 

institución? Para esto, un ambiente propicio es la Universidad Icesi, la mejor Universidad Joven 

de Latinoamérica según el ranking de Times Higher Education Young University 2023. Esta 

institución fundamenta su metodología en un Proyecto Educativo Institucional (PEI) reconocido 

por el “aprendizaje activo”. Este modelo pretende que el estudiante esté expuesto 

continuamente a situaciones en las cuales, activamente, adquiera información y la interprete o 

la transforme, de modo que el profesor asuma un rol de promotor del aprendizaje, 

convirtiéndose en un actor pasivo: “vengo a que me enseñen” (González, 2010).  

Basado en esto, la Universidad Icesi se sitúa como la institución ideal para experimentar 

la aplicación de los podcasts como estrategia que promueva el aprendizaje activo en los 

estudiantes. Logrando así la inclusión de nuevas herramientas tecnológicas que fortalezcan el 

desempeño de la universidad y a largo plazo se convierta en un referente de una estrategia de 

aprendizaje que sea aplicable a otras universidades del país.  

3.2. Justificación 

La enseñanza magistral es el principal método utilizado en las universidades (Edwards et 

al., 2001, como se citó en McGarr, 2009). Sin embargo, la educación debe evolucionar. Las 
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cátedras tradicionales impartidas en la gran mayoría de las universidades son incompatibles con 

las habilidades de los estudiantes nativos digitales (Guzman, 2008). Así pues, los podcasts como 

parte del aprendizaje móvil o m-learning, son considerados como una herramienta de 

comunicación innovadora que trasciende las aulas tradicionales, permitiendo que el 

conocimiento se dé en cualquier momento y lugar (Beilke et al., 2008). 

Ahora bien, los podcasts deben implementarse en el contexto educativo dado que 

generan valor direccionado a tres grupos de interés: los estudiantes, los docentes y las 

universidades. Por un lado, desde la perspectiva de los alumnos, los podcasts fortalecen la 

experiencia estudiantil y motivan a un aprendizaje dinámico y moderno a través de su 

flexibilidad, versatilidad, asequibilidad, personalización, empoderamiento, familiarización y 

empatía (Harris and Park, 2007). Para los estudiantes el podcasting es personal porque se dirige 

a cada oyente, con tono cercano, a veces intimista y recurre a referencias de la vida real 

(Martínez & Gárate, 2019).  

Asimismo, al direccionar este tipo de herramientas a estudiantes prácticamente “nativos 

digitales” se considera su familiarización con los medios e incluso se encontrarán más 

interesados y motivados al involucrarse didácticamente con la tecnología más reciente 

(Nataatmadja & Dyson, 2008). Todo esto supone una mayor satisfacción del estudiante frente al 

recurso utilizado, lo cual según lo ha demostrado Robins y Judges (2009) en el ámbito 

organizacional, que la satisfacción en una labor desempeñada es un elemento significativo para 

mejorar el rendimiento en el largo plazo. 

Con respecto a la perspectiva de los docentes, los podcasts son la oportunidad para 

cambiar la experiencia de enseñanza, facilitando la organización y entrega de información 

adaptada a las preferencias y estilos de aprendizaje de los estudiantes (Harris & Park, 2007). 

Además, los docentes deberían animar a los estudiantes a experimentar nuevas estrategias de 

estudio distintas a las tradicionales, puesto que como educadores saben que existen diferentes 
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estilos de aprendizaje, y de acuerdo con ello deberían ofrecer opciones en el formato de los 

materiales de aprendizaje que se ponen a su disposición (Nataatmadja & Dyson, 2008). Por lo 

tanto, al aprender a usar este recurso los docentes, no solo mejorarían su curriculum, también 

aprenderán nuevos aspectos de la enseñanza y la pedagogía. (Goldman, 2018) 

Ahora bien, el último grupo de interés que es beneficiado por la inclusión de este recurso 

en las herramientas educativas es la universidad o institución de enseñanza. Debido a que, como 

Iñaki et al., (2020) indican, con el rápido desarrollo de la tecnología es necesario integrar estos 

nuevos elementos en la enseñanza, para convertirla en un proceso interactivo con el medio. De 

igual manera, Guzman (2008) propone que se están haciendo cambios de forma, pero no de 

fondo y, por ende, solamente se pueden considerar dos opciones: “esperar a que los nativos 

digitales sean algún día profesores, o que los inmigrantes digitales empiecen a asumir que se 

requiere cambiar y adaptarse a una nueva era”. Es por esto que, como indica Goldman (2018) 

con el crecimiento continuo de la creación y el consumo de podcasts, nadie puede ignorarlos en 

esta era digital. Por consiguiente, las escuelas deben comenzar a reconocer y aprovechar esta 

herramienta de aprendizaje digital.  

Adicionalmente, las universidades deben ser motores de conocimiento y el podcasting se 

ha vuelto popular porque es una de las formas más convenientes y fáciles de brindar acceso a los 

datos e información (Sarkar, 2012), esto junto a la eliminación de barreras para llegar a difundir 

la educación es lo que permite tener “aulas sin muros”, es decir, democratización real del 

conocimiento. Por último, el podcasting aporta un beneficio importante en términos de 

mercadeo, identidad de marca y creación de comunidad. Los podcasts pueden ser un 

mecanismo de mercadeo que funcione para atraer a posibles estudiantes (Harris & Park, 2007) 

ya que, a nivel de audiencia, los podcasts tienen un alcance mucho mayor de su contenido y la 

posibilidad de captar al segmento del mercado correcto. Finalmente, estos recursos crean 

comunidad, construyen una relación con los oyentes, despiertan el interés y ofrecen una 
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educación extendida de por vida para exalumnos o, incluso, personas por fuera de la 

universidad.  

Ahora bien, aparte de los beneficios del podcasting, el desafío real radica en el cambio de 

visión de los educadores, estudiantes e instituciones de ver a los podcasts como una tecnología 

para usarlos como una herramienta de enseñanza a nivel pedagógico (Ng’ambi, & Lombe, 2012). 

Además, Trujillo (2011) plantea que “Ciertos estudios prueban cómo el aprendizaje con 

tecnología es menos efectivo y que incluso es ineficaz cuando los objetivos de aprendizaje no 

están claros y la tecnología se plantea de forma difusa.” Por lo tanto, a la hora de crear un 

podcast se deben considerar aspectos tecnológicos acerca de cómo elaborar el podcast, además 

de aspectos pedagógicos y sociales, haciendo énfasis en las características del grupo a que van 

dirigido (Solano, 2010). 

 

3.3. Objetivo General 

Evaluar el potencial de implementar el podcast como herramienta educativa en los cursos de 

Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi.  

3.4. Objetivos Específicos 

− Identificar potenciales beneficios y limitaciones de emplear los podcasts en la Universidad 

Icesi. 

− Explorar los hábitos de consumo de podcasts de los estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Icesi.  

− Evaluar la percepción de los estudiantes y profesores de la universidad Icesi sobre las 

estrategias de aprendizaje actuales. 

− Medir el impacto en los estudiantes por la integración de los podcasts en los cursos de 

Espíritu Empresarial. 
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− Considerar la escalabilidad de los podcasts como recursos educativos a nivel general de la 

Universidad Icesi.  

 

4. ANTECEDENTES 

Al revisar la literatura en las bases de datos como Google Académico y revistas 

académicas como Dialnet, SciELO y Redalyc, se evidencia una robusta investigación y análisis 

sobre las potencialidades de esta herramienta, principalmente en la primera década del milenio. 

Por ejemplo, en Google Académico, a la fecha, términos como Educational Podcasting o 

Universities and Podcasts arrojan 39.900 y 105.000 resultados, respectivamente. Además, 

existen algunas encuestas realizadas a los oyentes de podcasts, en este caso, se utilizó la 

EncuestaPod por ser la más grande encuesta realizada anualmente en países hispanohablantes, 

lo que permite analizar la evolución en los patrones de comportamiento del consumo de los 

oyentes en cada país. 

A continuación, esta sección busca definir elementos teóricos fundamentales para la 

elaboración de la investigación, delimitar los conceptos claves con base en la revisión de 

literatura y exponer algunos casos de aplicaciones reales del podcast en diferentes áreas. 

4.1. Marco teórico 

Método Lean Startup: en 2011, Eric Ries propuso una filosofía empresarial que transciende 

el mundo de las empresas de rápido crecimiento con un alto potencial innovador (Startup). Ries 

diseña un método para enseñar a conducir este tipo de empresas (o cualquier iniciativa) a través 

de la experimentación. El autor define tres pasos: emprender, validar y experimentar (iterar). El 

primero consiste en definir el problema que se quiere resolver con el producto o servicio, el 

mercado objetivo y la propuesta de valor. El segundo, corresponde a construir un producto 

mínimo viable (MVP) y medir la respuesta de los clientes para validar la hipótesis de que existe 

un mercado para el producto. Por último, se realizan experimentaciones que conducen a varias 
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iteraciones por medio de un circuito de feedback de crear-medir-aprender (anexo A) que es el 

núcleo central del modelo. Todo esto para llegar al punto en que el producto satisfaga las 

necesidades de los clientes y logre ser viable comercialmente. En otras palabras, fracasar rápido 

y barato (Ries, 2017) visualizando la Startup o iniciativa empresarial como un experimento que 

de verdad sigue el método científico, en donde, se inicia con una hipótesis que hace predicciones 

sobre lo que supuestamente pasa y luego se prueba empíricamente estas predicciones. 

Escala Likert: creada por Rensis Likert en 1932 y muy utilizada en ciencias Sociales, de 

la educación, de la Salud, entre otras. Esta herramienta permite medir la percepción de las 

personas sobre un ítem en una escala ordinal (Beltram, 2008), incluyendo usualmente 5 niveles, 

de los cuales el encuestado deberá seleccionar una única opción para indicar el grado de apoyo o 

rechazo frente a una idea. Sin embargo, Kenedy et al., (1996) citado por Matas (2018) expone 

que se ha comprobado que las distancias psicológicas entre las alternativas de la escala no son 

iguales y continúa citando a (Pardo, 2002) para remarcar que eso tiene implicaciones directas 

en el proceso de medición e interpretación de los resultados. Aun así, Matas (2018) plantea que 

estas limitaciones no han sido un obstáculo para que esta sea un método psicométrico con gran 

potencial y grado de utilización en la actualidad.  

Cuasiexperimentación con posprueba y grupos intactos: el diseño 

cuasiexperimental, de acuerdo a Sampieri et al., (2006) difiere de ser considerada 

experimentación “verdadera o pura” al contar con ciertas variables fuera del control del 

investigador. Esto debido a que usualmente en estas, se busca manipular una variable 

independiente para medir su impacto en ciertos grupos de personas. Sin embargo, dichos 

grupos usualmente no han sido formados deliberadamente, sino que existían con anterioridad. 

Por lo cual, bajo este diseño no se pueden controlar todas las variables como se realizaría en una 

experimentación tradicional de laboratorio. 
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No obstante, continua Sampieri (2006), este diseño resulta útil cuando no se cuenta con 

la posibilidad de crear los grupos de manera aleatoria. Situación que se repite mayormente en 

experimentos realizados en ambientes sociales reales. Así, la capacidad de extrapolar los 

resultados de la investigación dependerá netamente de la capacidad del investigador por reducir 

el ruido generado por variables externas que puedan afectar el resultado. No obstante, resulta 

útil para investigaciones iniciales en ambientes donde se quiere evaluar si es posible que una 

variable afecte de alguna manera a un grupo (estudiantes, trabajadores, ciudadanos, etc.). Dicha 

evaluación, en este caso, se realizaría con una prueba posterior, donde se evaluaría si el grupo 

experimental evidenció un comportamiento significativamente diferente al grupo de control, 

una vez alterada la variable independiente.  

4.2. Marco conceptual 

4.2.1. Podcast 

Con respecto a algunas definiciones elementales para la investigación, Solano (2010) se 

refiere al podcast diciendo que la primera entrada en un diccionario se realizó en el New Oxford 

American Dictionary en el año 2005, y allí se definía como “una grabación digital de un 

programa de radio o cualquier formato de audio que se ponía al libre acceso en Internet para 

que pudiera ser descargado por todos los usuarios que estuvieran interesados en la temática que 

tratará” Por otro lado, Laaser et al., (2010) exponen que “La palabra podcast viene del móvil 

iPod y la palabra ‘broadcast’ (retransmitir)” y continúan citando a Tan y Mong. [s. f.] quien 

establece que “podcast ha sido declarada la ‘Palabra del Año 2005’ por los editores del New 

Oxford American Dictionary, según reportó la cadena BBC de noticias.” evidenciando la 

aparición de la tendencia de los podcasts. 

Así, con la masificación de tecnologías de grabación y reproducción hubo un punto de 

inflexión en el m-learning, el cual es el e-learning usando dispositivos móviles y de transmisión 

inalámbrica, así mismo, el e-learning es el aprendizaje apoyado por herramientas y medios 
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electrónicos digitales (Hoppe, 2003). Siendo así, el podcast educativo podría definirse como un 

medio didáctico que supone la existencia de un archivo sonoro con contenidos educativos y que 

ha sido creado a partir de un proceso de planificación didáctica (Solano & Sanchez, 2010, citado 

en Samino et al., 2013) Finalmente, el proceso de podcasting se resume en el (anexo B) (Samino 

García et al., 2013). 

4.2.2. Modelo educativo 

Un modelo educativo es definido por Tünnermann (2008) “como la concreción, en 

términos pedagógicos, de los paradigmas educativos que una institución profesa y que sirve de 

referencia para todas las funciones que cumple (docencia, investigación, extensión, vinculación 

y servicios), a fin de hacer realidad su proyecto educativo”. Así, en el modelo educativo 

registrado en el PEI (2017) de la Universidad Icesi, se encuentran 3 elementos claves a 

considerar en la implementación del modelo educativo de Aprendizaje activo, de los cuales 2 

resultan relevantes para la investigación, estos son: lograr el compromiso de los estudiantes y 

considerar los estilos de aprendizaje. El primero se refiere al proceso de aceptación de este 

modelo por parte del estudiante y cómo facilitar el mismo mediante la explicación sobre la 

utilidad de dicho modelo así conlleve a un mayor esfuerzo del alumno. El segundo, analiza cómo 

encontrar un balance que permita incluir en la enseñanza dinámicas que favorezcan el 

aprendizaje bajo los diferentes estilos de formación definidos en el modelo de Felder y 

Silverman, los cuales serán considerados y explicados más adelante.  

4.2.3. Modelo de Felder y Silverman 

Como establece, Salas (2020), este modelo fue creado en 1998 y mejorado en 2007 para 

pasar a denominarse “Modelo de Estilos de Aprendizaje de Felder y Silverman” (FSLSM, Felder 

and Silverman Learning Styles Model). Con este, se categoriza a los estudiantes en cuatro 

dimensiones con dos estilos de aprendizaje dentro de cada uno. Esto es explicado rápidamente 

en el PEI de la universidad Icesi (2017): “Algunos estudiantes se sienten cómodos en su 
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aprendizaje cuando trabajan con hechos, datos y algoritmos; otros prefieren trabajar con teorías 

y modelos matemáticos (Sensitivo-Intuitivo). Algunos estudiantes captan información más 

fácilmente cuando se les presenta en forma visual, mientras que otros prefieren la forma verbal 

(Visual-Verbal); los primeros captan mejor la información a través de diagramas, esquemas o 

fotografías, los segundos prefieren formas verbales, bien sea a través de explicaciones escritas o 

habladas. Algunos estudiantes prefieren aprender hablando o interactuando con otros, mientras 

otros funcionan mejor individual e introspectivamente (Activo-Reflexivo)”. Finalmente, algunos 

estudiantes desean obtener la información paso a paso, mientras que otros se decantan por 

tener la información completa y generar su propio entendimiento (Secuencial-Global). 

4.2.4. Indicador clave de desempeño (KPI) 

Los indicadores clave de desempeño (Key Performance indicator en inglés) permiten 

medir el éxito de una actividad, estrategia o proceso específico, según los parámetros u objetivos 

que se plantearon antes de llevarlo a cabo (Pursell, 2023). Las características que convierten al 

KPI en una medida confiable son: alcanzable (realista), medible (método para comprobar su 

eficacia), relevante (tiene un impacto) y periódico (se puede medir de manera constante).   

4.3. Estado del arte 

La aplicación de los podcasts se ve reflejada desde tiempo atrás en diversas industrias y 

sectores en todo el mundo. Así, en el sector de la medicina los podcasts son otro recurso 

disponible en internet que los profesionales médicos usan para mantenerse actualizados en su 

campo. Además, las empresas ofrecen programas para la educación médica continua y algunas 

organizaciones se apoyan de los podcasts para educar a sus pacientes (Kraft, 2007). También, 

las principales instituciones académicas médicas como Harvard Medical School (2005) 

disponen de los podcasts como herramientas para transferir conocimiento y ayudas de estudio 

para los estudiantes. Por otro lado, en el campo de las noticias los podcasts han tenido una gran 

acogida puesto que permiten que los medios de comunicación digital lleguen a nuevas 
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audiencias, creen comunidades de marca a partir del audio, exploren nuevas narrativas y surjan 

nuevas oportunidades de negocio (Martínez & Gárate, 2019). De ahí que, los 3 periódicos más 

vendidos del mundo y 4 de los 5 periódicos más vendidos en Colombia, de acuerdo a estatista 

(2021) y Mobimetrics (2020), respectivamente, cuentan con un podcast informativo. 

 En el sector de la educación se identifican varios casos de universidades de distintos 

países que han implementado el podcasting, Campbell et al en 2006 investigaron que, en 

Estados Unidos, se introdujo desde aquel tiempo para fortalecer el apoyo en el aula, permitiendo 

que los instructores administren sus podcasts sin involucrarse directamente en la carga de 

trabajo intensiva que implica la posproducción de la grabación de clase. Hoy en día, algunas de 

las universidades más prestigiosas han implementado los podcasts como recursos educativos. 

Por ejemplo, en Estados Unidos, la Universidad de California - Berkeley ofrece conferencias a 

través de podcasts para el público en general. A la vez, la escuela de extensión de la universidad 

de Harvard enseña informática a través de podcasts. También, la Universidad Stanford enseña 

física y otros cursos por medio de podcasts, y la universidad de Carolina del Sur enseña química 

general utilizando podcasts (Farivar, 2007). Así, a día de hoy, la oficina de relaciones 

internacionales de Stanford reúne más de 21 podcast activos, creados por sus colaboradores de 

manera independiente, abordando todo tipo de temáticas del conocimiento, algunos con más de 

140 episodios (Stanford, 2023).  

En el Reino Unido, algunas universidades comenzaron a introducir el podcast para 

ofrecer el contenido a aquellos estudiantes que requieren cierto grado de flexibilidad. 

Igualmente, en el periodo de 2006 a 2007, se determinó que los principales usos de los podcasts 

están orientados a cuatro características principales: enseñanza, servicio, mercadeo y tecnología 

(Harris & Park, 2007). A su vez, en Australia las iniciativas de podcasting como otras formas de 

m-learning están incrementando, en especial en el sector de la educación superior (Watson & 

White, 2006). Así, por ejemplo, actualmente la Universidad Nacional de Australia presenta en 
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su sitio web oficial su CPAS Podcast Studio, un estudio de podcast abierto para cualquier 

estudiante de la universidad, además, en su periódico institucional publicitan los proyectos 

realizados por su comunidad como eventos, seminarios y grabaciones individuales realizadas 

por estudiantes. 

Finalmente, uno de los casos más similares a la presente investigación se llevó a cabo en 

la Universidad de Sudáfrica (Collier et al., 2013), en donde se investigó la influencia del 

podcasting en el aprendizaje de estudiantes a través de su aplicación en dos cursos de ingeniería 

de segundo año. Los hallazgos finales demostraron que las aplicaciones del podcasting tuvieron 

impactos potencialmente significativos para el aprendizaje de los estudiantes. En ambos cursos 

de ingeniería fue bien recibido el recurso, y con base en entrevistas, se concluye que tuvo un 

impacto positivo en la calidad de su aprendizaje. 

Sin embargo, la revisión de la literatura evidenció desacuerdo en la efectividad del 

aprendizaje al realizar múltiples tareas, algo frecuente en los oyentes de podcasts, ya que, de 

acuerdo a la EncuestaPod (2022) el 88% de las personas encuestadas realizan actividades 

mientras escuchan una grabación. Lo que obliga a dividir la atención entre las tareas. y pocos 

seres humanos, si es que alguno, son capaces de afrontar con eficacia muchas de las tareas 

cognitivas que exigen atención dividida, debido al gran esfuerzo que supone para nuestra 

limitada memoria de trabajo (Lee, 2007).  

 

5. METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTOS 

Con base en la metodología de creación de empresa Lean Startup, el proyecto se 

desarrolló en tres etapas principales: emprender, validar y experimentar (construir, medir e 

iterar). Inicialmente, en la etapa de emprender se identificó una oportunidad de mercado 

derivada de una necesidad insatisfecha desde la perspectiva de todos los grupos de interés: 

estudiantes, docentes, universidad y mercado (proyectos similares). Dicha investigación inició 
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con la revisión de literatura y continuó por medio de grupos focales, entrevistas y reuniones, 

siguiendo la metodología aplicada por Collier et al., (2013). La etapa culminó al definir el 

público objetivo y el planteamiento de las hipótesis de investigación.  

Durante la segunda etapa, se buscó validar la existencia del problema (necesidad), se 

planteó la propuesta a los grupos de interés y, acorde a la información obtenida, se desarrolló un 

modelo conceptual. Finalmente, durante la etapa de experimentación se desarrolló un prototipo 

que permitiera aplicar el método Lean Startup, durante las últimas tres etapas: medir 

resultados, recopilar retroalimentación e iterar con el aprendizaje adquirido. 

5.1. Emprender  

Por parte de los estudiantes, se adelantaron grupos focales con el objetivo de obtener 

insights con respecto al aprendizaje activo, lograr medir la tracción de la oportunidad (podcasts) 

e identificar características demográficas del mercado objetivo en el contexto de los podcasts en 

la Universidad Icesi.  Dichos grupos, fueron conformados por seis personas cada uno. Estas 

personas fueron escogidas con el tipo de muestreo por cuotas explicado por Vivanco (2005). 

Buscando de esta manera obtener uno o dos representantes de las categorías más 

representativas, según el criterio de los entrevistadores, entre las que se pueden clasificar 

estudiantes activos o recién graduados de la carrera administración de empresas como: sexo 

biológico (hombre-mujer), estado de pregrado (en desarrollo–culminado), tipo de pregrado 

(único–simultaneidad). Además, se escogieron estudiantes de semestres avanzados con el 

ánimo de aprovechar la experiencia obtenida de años tomando clases en la universidad Icesi. De 

esta manera, se buscó tener un ambiente de confianza para los estudiantes para resolver 

preguntas prediseñadas.  

Con ello, se determinó que el área de curricular óptima para evaluar el recurso sería las 

del Centro del Desarrollo del Espíritu Empresarial (CDEE), ya que el curso está basado en temas 

prácticos de emprendimiento y toma las historias de éxito como guía en la discusión. Así, con el 
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objetivo de explorar las estrategias, herramientas y recursos de aprendizaje que más utilizan los 

docentes con sus estudiantes, su efectividad y los retos más comunes en la enseñanza de sus 

cursos, al igual que conocer la perspectiva de los docentes frente a los podcasts, se entrevistaron 

a tres profesores activos: José Mauricio Gadban, Juan Carlos Buitrago y Juan David Soler. 

Mientras que, para comprender la perspectiva de la universidad sobre la propuesta y la 

viabilidad de la misma se tuvieron tres entrevistas. Una de ellas fue con Henry Táquez, 

coordinador de procesos de enseñanza, innovación educativa y fortalecimiento del PEI en el 

Centro Recursos Para El Aprendizaje, con quien se discutió el panorama general de los recursos 

de aprendizaje activo en la universidad y su proyección en el futuro. Igualmente, con el objetivo 

de profundizar en el área curricular seleccionada y evaluar la factibilidad de adaptar un nuevo 

recurso pre-aula medido a través de una experimentación, se realizó una entrevista con Ana 

Carolina Martínez Romero, directora del CDEE y jefe del departamento académico y recursos 

educativos. Por último, se contó con el apoyo de Iván Darío Manchola, en aquel momento, 

profesor investigador y director del semillero de investigación AHINCO de la facultad de 

administración de empresas, con quien se buscó recibir consejos para elaborar la 

cuasiexperimentación.  

Por el lado del mercado se realizó una investigación transversal para conocer la oferta 

actual de podcast educativos desarrollados por universidades del país. Esto con el propósito de 

medir el interés en los podcasts de los estudiantes, mayormente, de las ciudades capitales y 

observar las temáticas populares en dichas producciones. Con todo lo anterior, se determinó el 

público objetivo definido bajo rasgos demográficos, psicológicos y conductuales. 

5.2. Validar 

Una vez validada la necesidad durante los grupos focales, se pasó a la segunda etapa de 

las entrevistas, en las cuales se planteó una propuesta conceptual a los entrevistados para 

evaluar el recibimiento que tendría el podcast como recurso complementario para el aprendizaje 
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activo en Icesi. Así, se evaluó la idea con los tres públicos entrevistados y se registraron 

elementos a incluir en la elaboración del primer prototipo, el mismo, fue elaborado resolviendo 

las preguntas guía: ¿por qué?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cuándo?  

5.3. Experimentar 

Con base en las hipótesis del proyecto de lograr medir el impacto por un lado del 

aprendizaje y por el otro de la satisfacción del podcast como propuesta de solución ante la 

oportunidad identificada, se planteó una experimentación que siguiendo el enfoque de creación 

de empresa Lean Startup permitiría validar rápidamente la iniciativa a través de iteraciones que 

llevaran al producto o servicio final a satisfacer las necesidades del público objetivo.  

De acuerdo a esto, se desarrollaron los siguientes pasos: primero, selección de materia de 

la Universidad Icesi para la experimentación; segundo, validación de la metodología de 

experimentación: considerando elementos exógenos que pudieran afectar los resultados, la 

estrategia de asignación del recurso (podcast) y los mecanismos de análisis de resultados 

cuantitativos y cualitativos; tercero, elección de temas para experimentación y fechas de 

asignación y evaluación; finalmente, la ejecución del circuito de feedback (construir y asignar 

episodio, medir resultados y retroalimentación y aprender mejorando el recurso).  

5.3.1. Circuito de Feedback 

5.3.1.1.  Construir 

En la primera, se construye el recurso (episodio), esto implica: determinar el recurso 

base y, a partir de él, seleccionar el contenido de los temas sujetos al programa del curso y a los 

objetivos de aprendizaje, selección del invitado, creación de la guía del episodio que incluye el 

guion de este mismo, preparación de la infraestructura y equipo necesario para la grabación, la 

grabación y edición del episodio y, por último, la carga del episodio en la plataforma 

seleccionada (Spotify).  
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Posteriormente, se elaboró una prueba del tipo evaluación corta con 3 o 5 preguntas para 

que los estudiantes la resolvieran entre 15 y 25 minutos y así realizar la posprueba característica 

del diseño de experimentación seleccionado. Una vez elaborada una guía y quiz, se buscó 

contactar diversos profesionales destacados en el tema para ser el invitado del podcast. 

Finalmente, se realizó la grabación, edición y asignación.   

5.3.1.2. Medir 

La segunda etapa se realiza una semana después de haber asignado el recurso y está 

compuesta por: realización de la evaluación y toma de resultados, complementados con los 

datos recopilados en el feedback y en Spotify. En efecto, consistió en el análisis cuantitativo de 

los resultados obtenidos en las pruebas cortas realizadas a los estudiantes, en el análisis 

cualitativo de la retroalimentación recibida por parte de los estudiantes y de la docente posterior 

a cada experimentación. Así, se realizaron comparaciones entre el grupo de control y 

experimental. Aquí, es importante aclarar que los grupos no fueron informados sobre la 

experimentación llevada a cabo.  

Además, estas pruebas fueron calificadas con base en la creación de una rúbrica que 

considera la información incluida en el recurso tradicional, teniendo en cuenta que el podcast 

fue elaborado bajo el precepto de incluir la información ahí registrada. Hay que recalcar, que 

dicha rubrica fue aprobada por la docente y los exámenes se calificaron anónimamente, es decir, 

sin identificar a los estudiantes, buscando reducir sesgos. Las calificaciones y las pruebas fueron 

regresadas a la docente para su revisión y aprobación.  

5.3.1.3.  Aprender 

Después de obtener los resultados de los estudiantes, haber realizado las comparaciones 

pertinentes y haber discutido con el docente su perspectiva, se ajustó el siguiente episodio para 

incluir las recomendaciones de los estudiantes. De esta manera, acorde al modelo Lean Startup 
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se llevó al cabo el circuito de feedback para iterar el episodio cuantas veces fuera posible (2 

veces) para posteriormente realizar nuevamente los pasos iniciando desde Construir. 

 

6. DESARROLLO Y RESULTADOS 

En esta sección se describe, en orden cronológico, el desarrollo de cada etapa junto a los 

resultados obtenidos.  

6.1. Emprender 

6.1.1. Investigación de Mercados  

6.1.1.1.  Perspectiva Estudiantes  

Los grupos focales se realizaron a partir de un cuestionario guía (Anexo C). Las 

conclusiones obtenidas de este ejercicio se dividieron en dos aspectos. Por un lado, con respecto 

al aprendizaje activo, se percibieron algunos recursos, principalmente las lecturas, pueden ser 

reemplazables por otros recursos más dinámicos, dado que algunos profesores resumen las 

lecturas en la clase para homogeneizar el conocimiento antes de iniciar la clase. Además, la falta 

de tiempo para realizar actividades pre-aula y la poca flexibilidad en dinámicas de clase de 

algunos docentes, explicada por años de experiencia con una metodología determinada, fueron 

elementos mencionados con frecuencia durante la entrevista. Finalmente, las clases soñadas de 

los estudiantes incluyen dinámicas, casos reales, actividades grupales y recursos tecnológicos.  

Por otro lado, frente a la oportunidad del podcast, se concluyó que existe una creciente 

tendencia en la escucha de podcasts. Los estudiantes lo identifican como un recurso informal 

“charladito”, dinámico y muy versátil, que puede llegar a crear hábitos de aprendizaje. En lo 

referente a los hábitos de consumo, la duración ideal de un episodio rondó entre 35 y 40 min y 

las temáticas más escuchadas fueron emprendimiento, motivación y tips variados. Algunos han 

llegado a escuchar hasta 3 episodios por día, lo cual logra transformar la actividad en un hábito, 
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del cual no necesariamente son conscientes del aprendizaje adquirido, ya que es una actividad 

percibida como ocio.  

Con respecto al contexto académico, manifestaron que muy pocos, o casi ningún docente 

en la Universidad Icesi les han asignado podcasts como recurso de estudio. Sin embargo, 

algunos estudiantes han optado por escuchar podcasts de forma autónoma para aclarar y 

relacionar temas vistos en clase aplicados a la vida real. La mayoría mostró su interés por tener 

un componente visual en su recurso de estudio, lo cual se podría incorporar en el podcast con un 

video. Finalmente, todos lo conciben como una herramienta potencial para el ambiente 

académico de la universidad que se puede adaptar al ritmo del joven actual (tecnología y 

multitasking), no obstante, lo ven más factible en aquellas materias empresariales y de historia, 

donde el tema puede girar en torno a anécdotas, experiencias o ejemplos reales. Así mismo, 

destacamos la respuesta de una recién egresada entrevistada: “Pasé mi vida universitaria 

tratando como de no leer, porque leer no es lo mío” 

6.1.1.2. Perspectiva Docentes 

Las conclusiones obtenidas indicaron, la existencia de una constante necesidad de 

reinvención, por parte de los docentes, en sus estrategias y recursos de aprendizaje para 

mantener a los estudiantes enganchados a la clase e incentivar el compromiso por el estudio. 

Igualmente, los docentes conectan más con los estudiantes cuando hay vivencias, experiencias y 

aplicaciones reales de por medio.  

Ahora bien, en lo relacionado a los recursos pre-aula más utilizados se encuentran las 

lecturas como el principal, algunos videos y, esporádicamente, películas. Con respecto a la 

efectividad de estos recursos, no existe una medición clara del impacto en los estudiantes dado 

cierto recurso. Sin embargo, hay un interés y disposición en contar con un nuevo recurso como 

el podcast para acercarse a los estudiantes con distintos tipos de aprendizaje de una forma 

dinámica, considerando que en sus últimos cursos fue ocasional o nulo el uso de podcasts. Por 
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último, manifiestan que es indispensable mostrar el impacto del uso del podcast en los 

estudiantes para motivar su implementación por otros docentes, y lograr promover el 

compromiso por el aprendizaje autónomo. 

6.1.1.3. Perspectiva Universidad 

En la entrevista con el coordinador de procesos de enseñanza de la Universidad Icesi 

hubo varios descubrimientos. Inicialmente, a pesar de que la Universidad tiene como objetivo 

estar a la vanguardia con sus recursos de aprendizaje adaptados a los jóvenes del ahora, uno de 

los mayores retos para incrementar el uso de recursos tecnológicos como herramientas 

educativas es la dificultad de gestión del cambio por parte de los docentes. Frente a los podcasts, 

en algunas carreras, como Medicina y Derecho, son utilizados para permitir a los estudiantes 

repasar temas mientras realizan otras actividades. Sin embargo, esta elección es libre para el 

docente, teniendo en cuenta que estos no son evaluados (en el proceso de contratación inicial) 

en su capacidad de emplear herramientas modernas como recursos en el aula. Por último, en 

relación con los recursos de aprendizaje, la Universidad no cuenta actualmente con una métrica 

de rendimiento (KPI) que permita evaluar el impacto en los estudiantes en materia de 

efectividad y motivación.  

La segunda entrevista realizada con la directora del CDEE, evidenció motivación y 

disposición por parte de la Universidad de apoyar la implementación de un nuevo recurso pre-

aula que se adaptara a otros tipos de aprendizaje. Considerando al podcast como una propuesta 

llamativa cuya aplicación era ideal en materias con componentes de espíritu empresarial y 

emprendimiento dado su alto contenido empírico de utilidad. Con base en esto se plantearon 

algunas alternativas y planes de acción para experimentar el recurso.  

6.1.1.4. Perspectiva de mercado (proyectos similares) 

En la investigación de mercados, se analizó a nivel universitario, principalmente en 

Colombia y algunas universidades prestigiosas del mundo, la cantidad de podcasts en Spotify 
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(de cualquier temática) que poseen (anexo D). Ante esto, se obtuvo que, a la fecha, la 

Universidad Rosario, bajo el canal URosarioRadio, es aquella con el mayor número de podcasts 

(21) representando el 48% del mercado nacional (Figura 1).  Además, se identifica que la 

Universidad Icesi cuenta a la fecha con 6 podcasts, tres de ellos corresponden a grupos 

estudiantiles que lideran la iniciativa.  

Figura 1. Porcentaje de podcasts en Spotify por Universidad en Colombia 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.1.2. Público objetivo  

Posterior a la investigación de mercados se delimitó el perfil del público objetivo, el cual 

se describe a continuación: 

Tabla 1. Público Objetivo 
Demografía Psicología Conducta 

Mujeres y hombres de 18 a 24 
años, universitarios de la 
carrera de administración de 
empresas en universidad ICESI.  

Valoran el tiempo y su 
productividad. Tienen rol activo en 
su aprendizaje y prefieren 
relacionar la teoría con la práctica.  

Les llama la atención los podcasts, 
han escuchado al menos uno y suelen 
realizar diversas actividades a la vez 
(multitasking). 

Fuente: Elaboración propia. 

6.1.3.  Hipótesis de mercado (investigación) 

Teniendo en cuenta, por una parte, los insights capturados en la investigación de 

mercados y la delimitación del público objetivo y, por otra parte, los atributos y la versatilidad 

del podcast como herramienta de conocimiento según la revisión de literatura, se establecieron 

dos hipótesis de mercado (investigación): 
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H1. Los podcasts tienen una influencia significativa y positiva en el aprendizaje del 

estudiante (Cuantitativo) 

H2. Los podcasts tienen una influencia significativa y positiva en la satisfacción del 

estudiante (Cualitativo)  

 

6.2. Validar 

6.2.1. Validación de necesidad 

Se determinó la siguiente necesidad para el público objetivo. Además, los docentes y la 

Universidad manifiestan necesidades adicionales que pueden llegar a ser abordadas. 

Tabla 2. Necesidades por grupo de interés 
Público 
Objetivo 

(estudiantes) 

Contar con más opciones de recursos educativos pre-aula que se ajusten a los 
estilos de aprendizaje. 

Docentes Disponer de un recurso que permita establecer una conexión con los estudiantes 
y motivar el aprendizaje autónomo. 

Universidad Estar a la vanguardia en recursos de aprendizaje adaptados a los jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia. 

Con base en estas necesidades, surgió la oportunidad de experimentar el uso de un 

recurso alternativo de aprendizaje activo que lograra adaptarse a otros tipos de aprendizaje de 

los estudiantes.  

6.2.2. Propuesta  

La iniciativa consistió en el diseño de un podcast que pudiese ser experimentado, de 

modo que, impactara a los tres grupos de interés. Todo esto generando valor como solución a la 

necesidad principal de los estudiantes de disponer de una mayor variedad de recursos 

educativos pre-aula que se ajustaran a los diferentes estilos de aprendizaje, a la vez que les 

permitiese a los docentes disponer de un recurso que impulsara una conexión con los alumnos y 

les motivara en su proceso de aprendizaje autónomo. Además, que fuera en línea con el 
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imperativo de la Universidad de estar a la vanguardia con sus herramientas de aprendizaje 

adaptadas a los jóvenes.  

Esta propuesta se amplió con un prototipo y abarcó seis interrogantes, cada uno 

compuesto por ciertos elementos. En la siguiente tabla se resume el esquema del podcast: 

Tabla 3. Diseño de propuesta de podcast 

Interrogante Elemento Desarrollo 

¿Por qué? 
Problema 

La variedad y tracción (satisfacción/motivación/conexión) de recursos 
de aprendizaje activo adaptados a los tipos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

Oportunidad 
Experimentar un recurso educativo complementario que permita 
satisfacer diferentes tipos de aprendizaje y generar tracción. 

¿Qué? 
 

Solución 
Diseño de un Podcast como recurso alternativo de aprendizaje activo 
que se adapte a otros tipos de aprendizaje de estudiantes. 

Propósito 
Lograr posicionar al recurso pre-aula como una actividad dinámica, 
interesante y voluntaria. 

Categoría Educacional 

Nombre Nerd2s 

Eslogan La nueva generación de Nerd2s. 

Imagen de Marca 
(logo y colores) 

Se diseñaron dos imágenes de portada que identifican al podcast: 
El color verde suele asociarse con el crecimiento (el podcast ofrece 
información que puede ayudar a los oyentes a crecer y desarrollarse), la 
renovación (el podcast ofrece una perspectiva fresca y nueva sobre 
temas educativos), la calma (para los oyentes que buscan aprender de 
forma relajada) y la armonía (el podcast presenta diferentes 
perspectivas de forma armoniosa).  

 

Descripción 

Bienvenido a "Ner2s", el podcast que desafía las normas y fusiona la 
teoría empresarial con la vida real. Aquí, estudiantes universitarios 
entusiastas como tú exploran, junto a experimentados empresarios, las 
lecciones aprendidas en las aulas y cómo se aplican en el mundo 
empresarial en constante evolución. 
Con historias auténticas y consejos prácticos, estamos transformando la 
imagen del "Nerdo" y fomentando una nueva generación de líderes y 
emprendedores apasionados por el conocimiento. 

¿Cómo? 

Concepto 
Un Podcast que moviliza el aprendizaje profesional y académico de la 
universidad a todo el mundo. 

Identidad 

Un podcast curioso, cercano y honesto, caracterizado por el aprendizaje 
entre pares (de universitario a universitario) y apoyado por una 
validación académica en donde existe una verdadera conexión entre lo 
que se enseña en clases y lo que se dice en el podcast. 
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Dinámica 
Episodios interactivos basados en formatos de entrevistas con 
emprendedores, estudiantes, líderes y, como tal, nerdos que exponen la 
verdadera aplicabilidad de la teoría de la universidad en la práctica.  

¿Dónde? Plataforma Spotify 

¿Quién? Público Objetivo Tabla público objetivo   

¿Cuándo? Experimentación 
Se planteó el desarrollo de tres episodios, sujetos a temas curriculares 
de la materia seleccionada, testeados con la metodología Lean Startup. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3. Experimentar 

6.3.1. Selección de materia para objeto de la experimentación 

Considerando la información obtenida y aplicando la metodología de experimentación, 

la materia que se iba a seleccionar para el testeo debía cumplir con los siguientes 

requerimientos: ser una materia de Espíritu Empresarial, ser dictada por el mismo docente y 

disponer de dos grupos (cursos) de estudiantes. 

Ante esto, junto a la directora del CDEE de la Universidad Icesi, se evaluaron las 

opciones de materias potenciales de Espíritu Empresarial para la experimentación y se encontró 

que la materia “Mentalidad Innovadora” contaba con los siguientes atributos adicionales: 

corresponde al pensum de los estudiantes de segundo semestre (en proceso de adaptación al 

aprendizaje activo) y el programa de estudios de la materia está compuesto de temas diversos 

con alto potencial para ser tratados en el podcast. A su vez, se consideraron los horarios de los 

grupos, ambos dictados el día lunes, uno de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y, otro de 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. (de ahora en adelante denominados como Grupo AM y Grupo PM, respectivamente). Con 

base en lo anterior y con la aprobación del CDEE y la docente de la materia, se seleccionó de 

manera definitiva la materia como parte del proceso de experimentación.   

6.3.2. Validación de la metodología de experimentación 

La metodología de experimentación a emplear fue la cuasiexperimentación con grupo 

intacto y posprueba, esto se decidió considerando la naturaleza de la investigación, en la cual, se 

deseó testear la utilidad del podcast en una clase real. Dicho esto, se consideró que algunos 
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elementos externos podrían afectar los resultados de la experimentación, tal y como lo indica la 

investigación teórica, de manera que, fueron considerados para plantear estrategias y reducir, en 

la medida de lo posible, su impacto en los resultados. 

6.3.2.1.  Consideraciones 

Docente: se seleccionó una materia que tuviera dos grupos liderados por la misma 

profesora. Adicionalmente, la prueba de conocimiento se aplicó a los estudiantes justo al inicio 

de la clase, buscando así, medir la efectividad del recurso sin verse afectado por los comentarios 

y el debate realizado por la docente. 

Plagio: una potencial problemática fue que el Grupo PM pudo haber obtenido 

información sobre la prueba de conocimiento aplicada al Grupo AM. No obstante, no se 

evidenció un comportamiento particularmente mejor del Grupo PM, de manera que, se cree que 

la explicación pudo ser la falta de relaciones de amistad entre los estudiantes de ambos grupos. 

Horario: basado en la experiencia de la docente y las opiniones de los estudiantes, las 

clases ubicadas en las primeras horas de la tarde tienden a ser “más complicadas” en términos 

de motivación y participación en clase. De manera que, esto pudo ser un elemento que redujese 

el rendimiento del Grupo PM. 

Rendimiento particular: un elemento considerado fue las características del 

rendimiento esperado de cada estudiante. Así, algunos estudiantes por ciertas situaciones en su 

vida personal y rasgos de su personalidad podrían haber tenido un mayor compromiso con el 

aprendizaje. Por lo mismo, para el análisis cuantitativo se seleccionaron 12 personas de cada 

grupo que cumpliesen con las siguientes condiciones: haber presentado las 3 evaluaciones 

realizadas durante la experimentación y contar con un homólogo en el otro grupo que tuviera el 

mismo promedio acumulado. Con lo anterior, se esperó encontrar un rendimiento relativamente 

similar, en efecto, ambos grupos tienen un promedio acumulado colectivo de 3.9. 
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6.3.2.2.  Asignación 

Considerando principalmente los dos últimos elementos analizados en el apartado 

anterior, se planteó una estructura (tabla 4) que alternó a los grupos de experimentación 

durante las primeras dos experimentaciones, de esta manera, se evaluó si los resultados se 

replicaban. Mientras que, durante la tercera etapa se buscó medir principalmente la tracción del 

recurso y la cantidad de personas que optarían por usar ambos recursos (complementariedad). 

Figura 2. Recurso por experimentación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
6.3.2.3.  Análisis de resultados 

Cuantitativos: 

-Cantidad de personas que estudiaron los recursos  

-Resultados de las evaluaciones: nota general y desempeño por pregunta. 

-Escala Likert (encuesta de satisfacción) 

Cualitativos:  

-Preguntas abiertas (encuesta de satisfacción) 

6.3.3. Elección de temas potenciales para episodios del podcast 

Considerando el plan curricular del curso (tabla 5) ajustado por la docente, se analizaron 

los temas en términos de: 
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-Adaptabilidad del tema a formato podcast. De lo que, se eliminó las sesiones 4, 6, 7, 9, 

 11 y 12 dedicadas a un proyecto que escapa del interés de la experimentación.  

-Facilidad de obtener un invitado experto en la temática. Así, se descartó la sesión 2 y 5. 

-Fechas convenientes para realizar el circuito de feedback. En efecto, se consideraron las 

 primeras 3 semanas demasiado cercanas para elaborar el primer capítulo. 

Tabla 4. Plan Curricular de la materia Mentalidad Innovadora 
Semana Fechas Sesion Temas 

1 30-jul 1 Innovación y creatividad 
3 14-ago 2 Necesidad - Paises que innovan 
5 28-ago 3 Pensando fuera de la clase - Sombreros de scamper - Design thinking 
6 4-sep 4 Proyecto: definicion de la necesidad 
7 11-sep 5 Inmersión a profundidad, empatía y entrevistas 
8 18-sep 6 Proyecto: análisis y síntesis 
9 25-sep 7 Proyecto: redacción del brief 
10 2-oct 8 Megatendencias & Proyecto: ideación, agrupar y clasificar ideas 
11 9-oct 9 Proyecto: prototipado 
13 23-oct 10 Inteligencia artificial & Storytelling individual - Elevator pitch 
14 30-oct 11 Proyecto: revisión Pitch 
17 20-nov 12 Proyecto: presentación ante jurados externos 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con lo anterior en mente, se determinó que las sesiones 8 y 10 serían óptimas para la 

segunda y tercera experimentación, respectivamente. En contraste, para la primera 

experimentación, se requirió del apoyo de la docente, quien trasladó los temas de la innovación, 

creatividad y design thinking a la semana 5. Para dar como resultado la siguiente estructura 

general de la experimentación. 
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Figura 3. Estructura general de la experimentación 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

6.3.4. Circuitos de Feedback 

6.3.4.1.  Circuito 1 (Construir, Medir, Aprender): EP 01 – 

Desbloqueando la innovación 

 

Recurso base  

Partiendo del tema principal: Innovación y Creatividad, se definió un recurso base 

(lectura) que lograra satisfacer los objetivos de aprendizaje descritos en el plan curricular de la 

materia. En este caso, la docente referenció un libro que podría ser evaluado para la 

implementación. El libro se titula “Adiós a los mitos de la innovación: una guía práctica para 

innovar en América Latina” escrito por Mario Morales junto a Angélica León en 2013 de la 

editorial Innovare. El recurso se analizó y se optó por elegir el capítulo 1: “Introducción” y 

algunos apartados del capítulo 6: “Talento” como el recurso base para la elaboración del 

episodio del podcast. 

Selección de Invitado 

Se decidió invitar a una de las docentes de la asignatura de posgrado Maestría en 

Innovación de la Universidad Icesi, Mónica Morales, quien además de haber dictado la materia 

6.3.4.1.1. Construir 
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pensamiento innovador, cuenta con una vasta experiencia profesional intentando reinventar la 

educación. Esto por medio de su empresa, Blue Print, donde por medio de la gamificación 

(juegos de mesa) ha creado un método para innovar que puede ser utilizado por empresarios e, 

incluso, es uno de los insumos que emplea durante sus clases. 

Diseño de guía del episodio 1 

El diseño de la guía del episodio (Anexo E) desarrolla los siguientes aspectos: título, 

descripción, duración, objetivos de aprendizaje académicos, formato, contenido en relación al 

recurso base y finalmente la estructura del episodio. Este último servía como un guion 

compuesto por etapa, tiempo que dura cada etapa, tema y algunas preguntas guías para 

conducir el episodio. Algunos temas a resaltar con respecto a la guía es que la invitada tuvo 

acceso a la guía final para brindarle una noción del capítulo.  

Preparación de la infraestructura y equipo para grabación 

El podcast fue grabado en un estudio de grabación de la Universidad Icesi con el apoyo 

de una monitora de sonido quién se encargó de los aspectos técnicos.  

Grabación y edición del episodio 

El primer episodio se grabó junto a la invitada y el anfitrión, Juan Pablo Cifuentes y se 

editó utilizando la plataforma Reaper. 

Carga del episodio en la plataforma seleccionada 

Se creó una cuenta de podcaster en la plataforma Spotify, se instauró el perfil 

(anexo F) y se cargó el episodio #1 con una imagen de portada y descripción del episodio 

(anexo G). 

 

Diseño de quiz y cuestionario de retroalimentación 

Se desarrollaron dos métricas que servirían como un KPI. Por parte del indicador 

cuantitativo, se diseñó un quiz o cuestionario (anexo H, incluye las respuestas) que consistió en 

6.3.4.1.2.  Medir 
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3 preguntas abiertas, las primeras dos, donde deberían definir y diferenciar conceptos, esto con 

el objetivo de medir el aprendizaje y la retención; la última, sería de aplicación del concepto, 

donde debían dar un ejemplo real del concepto estudiante, con el propósito de medir la facilidad 

de conectar la teoría con la práctica. Hecha la salvedad, el tiempo de resolución sería de 10 

minutos, así, reduciendo la posibilidad del estudiante de obtener ayudas externas.  

Además, la encuesta de satisfacción fue dividida en dos secciones. La primera, contaba 

con preguntas de satisfacción (anexo I) que miden tres percepciones: aporte e influencia 

personal, entendimiento teórico y del formato y se evaluaron cuantitativamente empleando la 

escala Likert. Siendo así, se asignó un peso a cada opción para comparar los resultados, en 

donde, “Totalmente de acuerdo” recibiera una puntuación de seis y “Totalmente en desacuerdo”, 

uno. 

Tabla 5. Peso por opción en Escala Likert 

Opción 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Un poco en 
desacuerdo 

Un poco 
de 

acuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Puntos 1 2 3 4 5 6 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Así, con base en la revisión de literatura, se halló el valor máximo posible, dado que 

todos los estudiantes estuvieran totalmente de acuerdo, multiplicando el número de respuestas 

por seis, para crear una escala de cuatro cuartiles (Q), conformada así: los estudiantes están 

altamente de acuerdo (Q1), medianamente de acuerdo (Q2), medianamente en desacuerdo (Q3) 

y altamente en desacuerdo (Q4). Por último, como indicador cualitativo, se consideró la segunda 

sección de la encuesta de satisfacción correspondiente a preguntas abiertas en relación al 

recurso (anexo I).  

Evaluación y toma de resultados 

Se realizó la asignación del respectivo recurso a través de Intu, la plataforma de 

estudiantes de la Universidad Icesi. Una semana después se llevó a cabo la evaluación de los 
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recursos en cada grupo e inmediatamente después la encuesta de satisfacción. El quiz fue 

calificado por los autores de la investigación acorde a la rúbrica (anexo H) aprobada por la 

docente. Los resultados del cuestionario por grupo se resumen a continuación:  

Tabla 6. Resultados Cuestionarios 1er Circuito 
Medida Quiz 1 AM Quiz 1 PM 

Media 4,73 4,33 
Mediana 4,90 4,50 

Moda 5,00 5,00 

Desviación Estándar 0,42 0,90 

Rango 1,40 3,20 

Mínimo 3,60 1,80 

Máximo 5,00 5,00 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Así mismo, los resultados por grupo de la encuesta de satisfacción se presentan 

separadas por sección: primero, la escala Likert, destacando las preguntas con mayor diferencia 

de resultados entre los grupos; segundo, los comentarios destacados en las preguntas abiertas.  

Tabla 7. Escala Likert 1er Circuito (Grupo AM/PM) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 8. Escala Likert 1er Circuito Grupo PM (Lectura) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9. Escala Likert 1er Circuito Grupo AM (Podcast) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10. Distribución de respuesta pregunta encuesta de satisfacción 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 11. Preguntas y respuestas destacadas de la encuesta de satisfacción 1er Circuito 
Grupo AM - Podcast 

Pregunta: ¿Qué opinas del formato (entrevista) del primer episodio del podcast? 

Respuestas Destacadas  
“Me parece bien, al contar experiencias personales ayuda a comprender mejor, y aprender más” 
“Es muy chévere, porque me explican la teoría de una manera no magistral” 
“Fue muy interesante aprender a través del podcast, sin embargo siento que fue muy ambiguo y se le 
daba mas importancia a las experiencias personales y recomendaciones que a los conceptos.” 
Pregunta: ¿Qué le agregarías al podcast para que sea un recurso perfecto para preparar 
una clase universitaria? 
Respuestas Destacadas 
“Nada, me parece genial que preparar las clases sea tan entretenido.” 
“Verlo en la clase” 
“Reseñas por si quiero investigar más del tema” 
“Las maneras de aplicar esto a mi vida.” 
Pregunta: ¿Qué opinas del nombre del podcast “Ner2s”? 

Respuestas Destacadas 
“Aunque me gusta, no logro tener una conexión entre lo que transmite y su nombre. Luego de conocer de 
qué trataba, entendí el por qué del nombre, pero si una persona no lo conoce será muy difícil.” 
“Atrae a las personas aunque puede ser difícil de entender para gente mayor. Adicionalmente, siento que 
podría ser más expresivo y preciso en lo que intenta enseñar.” 
“Una perspectiva única que me dejó pensando” 

Grupo PM - Lectura 

Pregunta: ¿Qué le agregarías a la lectura para que sea un recurso perfecto para preparar 
una clase universitaria? 
Respuestas Destacadas 
“hacerlo más corto” 
“Nada considero que el contenido esta bien. Aunque considero que podria ir mas al grano en ocasiones.” 
“Video” 
“Que no manden tantos textos tan largos, puesto que muchas veces no se trabaja en clase toda la 
información qué hay en ese cap” 
Pregunta: ¿Cómo sería tu formato ideal/favorito de estudio? 

Respuestas Destacadas 
“No solo capítulos de libros, si no más videos o potcastds por ejemplo” 
“Colorido, con gráficos y muchos ejemplos, tablas o mapas en lugar de texto” 
“Documéntales o peliculas” 
 
Pregunta: ¿Qué opinas del formato del material de estudio (Lectura)? 

Respuestas Destacadas 
“Me pareció interesante el material de estudio, no es el típico material de universidad que aburre y el 
tema muy interesante llama la atención” 
“No soy fan de las lecturas” 
“Estuvo bien” 
Fuente: Elaboración propia. 
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Principales aprendizajes e Iteraciones 

Con base en el proceso de medición y con el feedback recolectado, se obtuvieron los 

siguientes aprendizajes por aspecto y a partir de ello se plantearon iteraciones para el segundo 

circuito de feedback: 

Tabla 12. Aprendizajes e iteraciones 1er Circuito 

Aspecto Tema Aprendizaje Iteraciones 

Técnico 
Grabación 

-Eliminar los sonidos de la 
pronunciación de la S en la grabación. 
-Pequeños sonidos al interior del 
estudio se pueden filtrar en la 
grabación.  

-Utilizar una malla en el micrófono. 
-Evitar contaminación sonora con 
movimientos bruscos al interior del 
estudio. 

Edición 
-Marcar stops claros en la grabación 
para facilitar futuros recortes. 

-Stops que duren como mínimo 2 
segundos para facilitar la edición. 

Formato 
 

Dinámica 

-Fue muy común y parecido a todos los 
otros podcasts existentes. No se 
incorporó nada nuevo ni creativo que 
creara interacción con el oyente.  
-Proponer una introducción 
personalizada a cada tema.  
-Plantear una conversación orgánica 
más que una entrevista.  

-Implementar sección de preguntas 
reflexivas dirigidas a los oyentes.  
-Hacer preguntas no académicas a los 
invitados. 
-Motivar a los invitados a contar 
anécdotas valiosas. 
-Incluir una introducción específica 
para el episodio. 
-Disponer de preguntas guía, para 
desarrollar conversación orgánica. 

Contenid
o 

-Explicar más el concepto del podcast y 
el porqué del nombre “Nerd2s”. 
-El anfitrión debe evitar repetir lo dicho 
por el invitado, en cambio, aportar algo 
sobre ello. 
-Incluir más datos de investigaciones 
que puedan respaldar los temas de la 
conversación. 

-Incluir fragmentos destacando el 
concepto del podcast. 
-Tener mayor participación del anfitrión 
con aportes valiosos. 
-Agregar datos, ejemplos, casos de 
estudio y evidencia validada de los 
temas tratados.  

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.4.2.  Circuito 2: EP 02 – Un viaje hacia el Futuro con las 

Megatendencias 

 

Recurso base  

En esta ocasión el tema correspondió a las megatendencias de consumo y, como recurso 

base, la docente referenció el reporte de Euromonitor International titulado “Las 10 tendencias 

6.3.4.1.3. Aprender 

6.3.4.2.1. Construir 
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globales de consumo en 2023”.  Se analizó el contenido y se aceptó como recurso base para la 

elaboración del episodio 2.   

Selección de Invitado 

Se optó por invitar a la docente de la materia Prototipado de Espíritu Empresarial de la 

Universidad Icesi, Ana Lucía Álzate, quién además de profesora ha sido emprendedora y 

mentora al ser la líder de Apps.co y directora del Startup Café de la universidad Icesi, una 

incubadora y aceleradora de empresas de crecimiento exponencial. Su trayectoria profesional 

aporta un valioso conocimiento a la conversación sobre Megatendencias en el segundo episodio. 

Creación y asignación del recurso 

Una vez desarollada la guía del episodio dos (anexo J), se desarrolló el mismo proceso 

realizado en la etapa 1 en lo referente a la preparación de la infraestructura y equipo para 

grabación, edición y carga del recurso (Anexo K), incorporando los aprendizajes recopilados en 

la tabla iteraciones. 

 

Diseño de quiz y cuestionario de retroalimentación 

Se desarrolló el quiz (Anexo L) y la encuesta de satisfacción. En el caso del quiz se implementó 

un cambio con el fin de atacar las posibilidades de copia entre estudiantes y por ende resultados 

sesgados, por ello se distribuyeron las preguntas en tres versiones de quices: A, B y C. Con 

respecto a la encuesta, en la sección de preguntas abiertas se agregó la siguiente para cada 

recurso: ¿Cuánto tiempo invirtió estudiando con el recurso pre-aula? 

 

 

 

Evaluación y toma de resultados 

Los resultados del cuestionario por grupo se resumen a continuación:  

6.3.4.2.2. Medir 
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Tabla 13. Resultados cuestionarios 2ndo Circuito 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, los resultados de la sección de preguntas abiertas junto a las respuestas 

destacadas de la encuesta de satisfacción se presentan a continuación.   

Tabla 14. Preguntas y respuestas destacadas de la encuesta de satisfacción 2ndo Circuito 
Grupo PM - Podcast 

Pregunta: ¿Qué opinas del formato (entrevista) del episodio del podcast? 

“Es ameno a la hora en la que puedes desarrollar más actividades a la vez que escuchas el podcast”  
“Fue demasiado útil y además muy fácil de digerir, práctica para estudiar y muy atrapadora. Me 
pareció genial que el podcast fuera relacionado con la universidad porque lo hizo mucho más fácil 
e interesante porque se siente como si fuera personalizado ya que es especialmente para el 
entorno, tema, clase en la que estoy”  
“Me parce que esta Perfecto como lo presentaron, aunque fuera “largo” pues realmente no importo 
porque yo me lo escuche mientas me aliste para irme a la clase y fue genial porque no tuve que 
parar de hacer mis tareas de la casa para preparar la clase. Me gustaría resaltar que me pareció 
interesante que fuera interactivo, el hecho de que hagan preguntas directamente al oyente, te 
involucra más en el tema”  
Pregunta: ¿Qué opinas de la duración del primer episodio del podcast? 

“Me parece bien porque le información estaba completa, realmente como dije arriba, a mi parecer 
la duración no es tan relevante porque yo lo escuche nuestras me báñeme, me vestí, prepare mi 
desayuno y comí, antes de irme para la clase de mentalidad” 
“Un poco más larga de los podcast que estoy acostumbrado pero no me pareció tediosa” 
Pregunta: ¿Qué opinas del nombre del podcast “Ner2s”? 

“Aunque me gusta, no logro tener una conexión entre lo que transmite y su nombre. Luego de 
conocer de qué trataba, entendí el por qué del nombre, pero si una persona no lo conoce será muy 
difícil.” 
“Atrae a las personas aunque puede ser difícil de entender para gente mayor. Adicionalmente, 
siento que podría ser más expresivo y preciso en lo que intenta enseñar.” 
“Una perspectiva única que me dejó pensando” 

Grupo AM - Lectura 

Pregunta: ¿Qué opinas del formato del material de estudio (Lectura)? 

“No es apropiado, menos en semana de parciales”  
“Me pareció bien, si cantidad era justa y ya que tenía imágenes facilitaba entender la información, 
aunque preferiría otro tipo de formato”  
“Muy compacto y a la hora de hacer el quiz no me pareció el mejor método”  
“Interesante pero muy largo” 
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Pregunta: ¿Cómo sería tu formato ideal/favorito de estudio? 

“Algo mejor explicado o que no sea un aprendizaje tan teórico” 
“Me gusta variedad de formatos para que sea diferente” 
“Podcast o video” 
“Audio libro” 
Pregunta: ¿Qué opinas de la longitud del texto? 

“Terrible” 
“Malo muy largo la verdad me gustaba más en podcast” 
“Creo que se podría sintetizar más” 
“Para abarcar dichos temas tan amplios me parece que estuvo en el punto exacto” 
“No me gusta, se abarca mucha información” 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Principales aprendizajes e Iteraciones 

Los aprendizajes del segundo circuito y las iteraciones aplicables para el tercer episodio 

se describen a continuación: 

Tabla 15. Aprendizajes e iteraciones 2ndo Circuito 

Aspecto Tema Aprendizaje Iteraciones 

Técnico 
 

Grabación 
-Algunas personas valoran el video para 
mantener la atención. 

-Implementar video de la grabación del 
podcast. 

Edición 

-La extensión del episodio originó 
archivos pesados difíciles de editar y 
almacenar 
-La sección de Nerd2s en Acción con 
preguntas reflexivas fue añadida de 
manera abrupta, distrayendo. 

-Buscar formatos con buena relación 
calidad de audio/peso del archivo como 
MP3 con grabaciones así de extensas. 
-Añadir la sección durante la grabación y 
no en edición. 

Formato 

Duración 
-La retención y atención es más 
compleja de mantener en un episodio 
extenso.   

-Mantener duraciones que no excedan los 
40 minutos. 

Dinámica 

-El anfitrión intervino más de lo 
pensado, en efecto, la proporción de 
aportes fue mayor para el que la 
invitada. 

-Balancear los aportes entre anfitrión e 
invitado. 

Contenido 
-Se abarcó demasiada información, lo 
que pudo saturar a los oyentes. 

-Ser más concreto en el desarrollo de los 
temas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

6.3.4.2.3. Aprender 
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6.3.4.3.  Circuito 3: EP 03 – IA en Acción: Conversando con Chat 

GPT & Bard 

 

Recurso base  

El tema final era Inteligencia Artificial y esta vez el recurso base fue seleccionado por los 

investigadores considerando los objetivos de aprendizaje académicos y con la aprobación de la 

docente. El libro escogido se titula “Inteligencia Articial: 101 cosas que debes saber hoy sobre 

nuestro futuro” por Lasse Rouhiainen en 2018 de la editorial alienta. 

Selección de Invitado 

En este caso, se planteó una dinámica diferente, entrevistando directamente a la misma 

Inteligencia Artificial: Chat GPT y Bard de Google. Por tanto, los invitados fueron estos dos 

modelos de lenguaje o IA conversacionales. 

Creación y asignación del recurso 

La guía del episodio 3 (Anexo M) siguió la misma estructura de creación y carga ( 

 

Anexo N) de las anteriores. No obstante, se introdujeron algunos cambios adicionales a 

los registrados en los aprendizajes de la etapa anterior. Por ejemplo, en esta grabación 

participaron dos anfitriones (Juan Pablo Cifuentes y Juan David Cuartas), los invitados (Chat 

GPT y Bard) recibieron la voz de dos estudiantes invitados y, aproximadamente, el 90% del 

guion fue desarrollado con la IA para evidenciar el potencial de esta herramienta. 

 

Diseño de quiz y cuestionario de retroalimentación 

Se planteó un quiz (anexo O) de cinco preguntas, de las cuales tres de ellas eran 

relacionadas al contenido del episodio y las otras dos hacían referencia a los episodios pasados, 

una de megatendencias y otra de innovación y creatividad. Conjunto a esto, la encuesta de 

6.3.4.3.1. Construir 

6.3.4.3.2. Medir 
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satisfacción incluyó secciones separadas de preguntas abiertas destinadas a aquellos estudiantes 

que emplearon la lectura, el podcast, ambos o ningún recurso para prepararse. Las preguntas 

particulares de cada sección están relacionadas a justificar la elección de aquel recurso y la 

retroalimentación frente a ciertos aspectos. 

Evaluación y toma de resultados 

Los resultados del cuestionario por grupo se resumen a continuación:  

Tabla 16. Resultados cuestionarios 3er Circuito 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Así mismo, los resultados de la sección de preguntas abiertas junto a las respuestas 

destacadas de la encuesta de satisfacción se presentan a continuación. 

Tabla 17. Preguntas y respuestas destacadas de la encuesta de satisfacción 3er Circuito 
Podcast 

Pregunta: ¿Por qué escogió este recurso frente a la lectura? 

“Es más grato escuchar que leer”  
“Porque para mi es más fácil aprender escuchando que leyendo, capta más mi atención”  
“Es más ameno para mi escuchar, además normalmente soy consumidora de podcast”  
“Por qué me parece más práctico además de que la lectura es tediosa y tiende a aburrir” 
Pregunta: ¿Aportó valor que el podcast incluyera video? 

“Si, es más entretenido ver a las personas hablar que simplemente escucharlas”  
“Por mi parte mientras escuché el podcast estaba escribiendo, por lo tanto no vi tanto el video. Sin embargo, 
es algo atractivo”  
“Si, me pareció excelente esta idea ya que aunque fuera un vídeo me hizo darme cuentas de todas sus 
reacciones, lo cual me pareció muy bueno” 
Pregunta: ¿Qué opina de la sección de preguntas para los oyentes? 

“Interactuar con los oyentes es vital”  
“Me gusta, ya que te hace reflexionar y sentir que estás participando”  
“Las preguntas acompañadas del vídeo me hizo sentir incluida en el podcast”  
“Es una sección interesante y ayuda a la retroalimentación del tema” 
Pregunta: ¿Cómo sería tu recurso ideal/favorito de estudio? ¿Por qué? 

“Podcast, es lo más didáctico y divertido que he visto para aprender”  
“Me gusta el podcast, además con este lenguaje "juvenil", ya que entiendo todo perfectamente”  
“Podcast. Me parece mejor escuchar ya que mientras hago esto, puedo estar haciendo a la vez más cosas”  
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“Podcast o diapositivas, porque es más fácil de comprender que lecturas largas” 

Pregunta: ¿Qué opina de haber tenido a disposición dos recursos (Podcast y lectura) para su 
preparación pre-aula? 
“Me parece que me permite prepararme más para la clase y es mucho más completo” 
“Bueno, ya que nos permitió escoger entre las dinámicas que más se ajustan a nuestras preferencias de 
estudio”  
“Me parece bien, ya que cada quién puede escoger el que mejor se acomode a su manera de aprender” 
Pregunta: De acuerdo a su experiencia con Nerd2s, ¿qué opinaría si todas las clases contaran 
con un podcast como recurso complementario para el estudio pre-aula? 
“Me parece que mejoraría mucho el aprendizaje ya que hay texto que manejan un lenguaje muy técnico y 
son difíciles de entender”  
“Interesante ya que se puede tomar como aprendizaje activo y para mi un podcast es más un divertido que 
leer”  
“Es q depende, porque digamos, en Cálculo no me serviría de a mucho”  
“Me gusta mucho este proyecto, ojalá lo puedan implementar en otras materias” 
Pregunta: ¿En cuáles materias le gustaría que Nerd2s grabara un episodio? 

“Las relacionadas en emprendimiento e innovación” 
“Gran mayoría” 
“En comportamiento organizacional, introducción al marketing, fundamentos de derecho, organizaciones… 
todas las que quieren lecturas” 

Lectura 

Pregunta: ¿Por qué escogió este recurso frente al podcast? 

“Prefiero leer porque me concentro más, es más rápido y más entretenido” 
“Prefiero leer un documento e intentar entenderlo por mi cuenta que escuchar un podcast” 
¿Qué opinas del formato del material de estudio (Lectura)? 

“Interesante” 
“Chevere” 
“Estuvo entretenido y ameno” 
¿Qué opina de haber tenido a disposición dos recursos (Podcast y lectura) para su 
preparación pre-aula? 
“Es una buena opción para las preferencias de los estudiantes” 
“Interesante y buena opción” 
Pregunta: ¿Qué opinaría si en todas las clases contara con varios recursos a su disposición 
para realizar el estudio pre-aula? 
“Mejor” 
“Sería genial” 
“Me gustaría” 

Ambos Recursos 

Pregunta: ¿Por qué escogió combinar ambos recursos? 

“Para complementar el podcast, la lectura no la leí completa pero me aclaro un poco más lo del podcast” 
“Para facilitar el conocimiento que había obtenido de cada uno de los recursos” 
Pregunta: Después de estudiar ambos recursos, ¿Cuál sería su opinión si se le pide comparar 
los recursos en términos de utilidad para el aprendizaje? 
“Cada recursos tienes sus ventajas y desventajas a la hora de estudiar” 
“Sirve más el podcast, puesto que en mi caso, preste más atención” 
“Me parece mejor lectura y era corta” 
Pregunta: ¿Cómo sería su recurso ideal/favorito de estudio? 

“Visual” 
“Podcast” 
“Podcast con música” 
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Pregunta: ¿Qué opina de haber tenido a disposición dos recursos (Podcast y lectura) para su 
preparación pre-aula? 
“Me parece genial que se pueda utilizar diferentes maneras para estudiar ya que no todos estudian de la 
misma manera” 
“Mejor preparación” 
“Es muy bueno porque si no entendía algo tenía otro material para apoyarme” 
Pregunta: ¿Qué opinaría si en todas las clases contara con varios recursos a su disposición 
para realizar el estudio pre-aula? 
“Sería mejor pues satisfacería las necesidades de todos” 
“Será algo que me ayudaría a comprender mejor los temas” 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Principales aprendizajes e Iteraciones 

Los aprendizajes derivados del último circuito y las iteraciones aplicables a futuros episodios se 

describen a continuación: 

Tabla 18. Aprendizajes e iteraciones 3er circuito 

Aspecto Tema Aprendizaje Iteraciones 

Técnico 
 

Edición 
-La grabación con video implica 
nuevos retos como alinear el 
audio con la grabación. 

-Realizar la edición conjunta para poder 
alinear ambos recursos y conservar la 
calidad en los dos. 

Formato 
 

Difusión 

-Explorar más canales de 
difusión del podcast (Instagram, 
Youtube, etc) y captar oyentes 
potenciales.  

-Abrir una cuenta de Instagram y 
Youtube para tener mayor alcance y 
exposición. 

Fuente: Elaboración propia. 

6.3.5. Resultados consolidados de los Circuitos según Spotify 

En este apartado se presentan ciertas estadísticas obtenidas de la plataforma de Spotify 

for Podcasters el 10 de noviembre de 2023. Cabe aclarar algunos conceptos:  

-Reproducciones: número total de veces, contando todas las plataformas, que alguno de los 

episodios se ha descargado o se ha reproducido durante al menos 60 segundos.  

-Reproducciones por episodio: promedio de reproducciones que han recibido los últimos 

episodios en sus primeras semanas.  

-Tamaño del público: número de dispositivos únicos en los que se ha descargado o se ha 

reproducido un episodio durante al menos 60 segundos en los últimos 7 días.  

6.3.4.3.3. Aprender 
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-Impresiones de Spotify: número de veces que el programa o alguno de los episodios se ha 

mostrado a usuarios en Spotify en los últimos 30 días. 

-Seguidores en Spotify: número de personas que siguen el podcast actualmente en Spotify.  

Figura 4. Estadísticas de Spotify del podcast Ner2s 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 5. Reproducciones de episodios del podcast Ner2s según Spotify 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 6. Reproducciones en el tiempo de los episodios del podcast Nerd2s según Spotify 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Durante la última experimentación, el podcast mostró gran tracción en los estudiantes, 

ya que el 87% de los mismos escogieron el recurso para realizar su preparación, fuera de manera 

única o complementaria con la lectura. Eso considerando que el 86,7% de los estudiantes de 

ambos cursos escucharon el podcast en fases anteriores. Ahora bien, durante la segunda 

experimentación la participación en el feedback del grupo PM fue demasiado baja para 
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considerarla representativa, aclarado esto, los resultados de porcentaje de utilización de los 

recursos se registran a continuación. 

Figura 7. Porcentaje de participación de los estudiantes por recurso 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Es así que, a continuación, el análisis de los resultados se plantea con base en las 

métricas cuantitativas (quices y escala Likert) y cualitativos (preguntas abiertas) para finalizar 

con la comprobación de las hipótesis de investigación. 

7.1. Resultados quices 

Se encontraron diferentes resultados a lo largo de las iteraciones. Así, con los promedios, 

se evidenció que el grupo AM tuvo una desviación estándar notablemente menor en las primeras 

dos evaluaciones, posiblemente explicadas por mayor homogeneidad en las dinámicas de 

aprendizaje del grupo. Ahora bien, analizando las notas de los quices, se nota que, en las tres 

situaciones, el grupo AM obtuvo un mejor promedio, lo cual es destacable principalmente en la 

última experimentación, en la cual ambos grupos contaban con una distribución casi idéntica de 

recursos empleados, y aun así obtuvo una nota promedio superior en un 9%. Además, no se 

encontraron diferencias significativas en los resultados de las últimas dos preguntas de la 

tercera evaluación. Con todo lo anterior, no se evidencia una diferencia en el aprendizaje de los 

grupos, el cual parece estar explicada por elementos variados y complejos (mencionadas en 

consideraciones) que van más allá del recurso estudiado. 
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7.2. Encuesta de satisfacción: escala Likert 

De estos resultados se destaca que la pregunta “hubiera preferido otro formato para 

estudiar el contenido” obtuvo un mejor desempeño en los grupos que utilizaron el podcast en 

todas las experimentaciones. Además, se destaca que durante la primera experimentación los 

resultados del podcast reflejaron mayor satisfacción con el recurso. No obstante, se destaca que 

durante la última experimentación los resultados de la lectura fueron notablemente superiores. 

Esto debido a que, las personas que leyeron (4 de 30 estudiantes), escogieron el recurso porque 

se adaptaba a sus preferencias. Lo que demuestra que, el imperativo no es eliminar la lectura, 

sino, ampliar la variedad de recursos para satisfacer los diferentes enfoques y permitir la 

complementariedad en el estudio, ya que, incluso si el podcast no era el medio preferido para 

todos los estudiantes, el contar con la posibilidad de escoger la manera de prepararse les brindó 

satisfacción y tranquilidad a los estudiantes. Esto, se espera que repercuta en el rendimiento de 

los mismos a largo plazo y bajo una implementación profesional en la universidad.  

7.3. Encuesta de satisfacción: preguntas abiertas 

A lo largo de los circuitos de feedback se identifica una evolución en la satisfacción, 

preferencia y motivación de los estudiantes por disponer de un nuevo recurso adaptado a otros 

tipos de aprendizaje. Esto se ve respaldado por los comentarios positivos que los estudiantes 

realizan en la encuesta de satisfacción y que, a través de los aprendizajes e iteraciones del Lean 

Startup, logran ser cada vez más significativos y valiosos. Como aspectos a destacar de este 

indicador, se resalta la importancia del formato conversacional del podcast (en el que el video 

agrega valor), la dinámica interactiva de pares (universitario a universitario) y el poder llevar la 

teoría a la práctica con experiencias reales de los invitados. A pesar de que algunos estudiantes 

prefieren el recurso de lectura, la mayoría valora tener otro recurso de aprendizaje y en este 

caso, el podcast, generó una alta tracción. Sin embargo, se enfatiza en que la implementación de 

este recurso de podcast es para ciertas materias en especial.  
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7.4. Comprobación de hipótesis 

De acuerdo a los resultados, se encuentra una baja repercusión del podcast en el 

rendimiento y aprendizaje de los estudiantes en el corto plazo, explicados en mayor medida por 

elementos exógenos y menos esporádicos. Mientras que, del lado de la satisfacción, se encontró 

un gran interés y motivación por los estudiantes, encontrando respuestas del feedback que 

evidenciaron agradecimiento, entusiasmo y reflexión, incluso, identificándose con el propósito y 

concepto del podcast. Lo que evidencia también un gran potencial de la herramienta para 

conectar con los alumnos y estudiantes externos. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

El podcast es un recurso con alto potencial de implementación como herramienta 

educativa en los cursos de Espíritu Empresarial de la Universidad Icesi que logra impactar 

principalmente la satisfacción del estudiante. En este caso, el método Lean Startup permitió 

testear en poco tiempo y con la menor cantidad de recursos, un podcast robusto y completo que, 

a través de aprendizajes e iteraciones, se transformó en un MVP que significó una validación del 

mercado al obtener un mayor número de oyentes y un porcentaje más alto de retención, 

reforzando así la idea de fallar rápido y barato. La experimentación desarrollada en la 

investigación comprobó que el podcast no genera una diferencia significativa en el desempeño 

académico a corto plazo, sin embargo, logra satisfacer la necesidad de estos mismos de contar 

con más opciones de recursos educativos pre-aula que se ajusten a los estilos de aprendizaje, 

permitiendo que los docentes establezcan una conexión con los estudiantes que motive un 

aprendizaje autónomo y situando a la universidad a la vanguardia en recursos de aprendizaje 

adaptados a los jóvenes. 
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9. CONTINUACIÓN Y ESCALABILIDAD DEL PROYECTO 

La discusión alrededor de la implementación del podcast se debe enmarcar en el 

contexto especifico de cada universidad y de sus estudiantes, de manera que, determinar las 

universidades y las temáticas óptimas a abordar en los podcasts da paso a investigaciones 

experimentales, en el contexto colombiano, que analicen la aplicabilidad en las diferentes 

universidades, áreas del conocimiento, temáticas e, incluso, diferentes niveles educativos como 

podría ser primaria, secundaria, bachillerato o posgrados. Para esto, se debe considerar tres 

aspectos fundamentales: primero, este recurso satisface únicamente ciertos estilos de 

aprendizaje; segundo, algunos factores exógenos deben ser considerados, ya que pueden tener 

mayor repercusión en el desempeño de los estudiantes que el recurso de estudio; finalmente, los 

docentes deben reestructurar la dinámica de su clase alrededor del podcast para obtener 

resultados significativos. 

Por otro lado, es propicio experimentar para permitir el análisis a largo plazo, el cual 

definirá en qué medida la satisfacción se refleja en una mejora del desempeño de los estudiantes 

en pruebas estatales y/o de las dinámicas en el aula. Con esto, se espera atraer a más docentes 

para emplear los podcasts en diferentes ámbitos educativos. Concretamente, en la Universidad 

Icesi y con posibilidad de ser replicado en otras universidades, esta iniciativa se puede 

transformar en un grupo estudiantil cuya misión sea el diseño y grabación de podcasts validados 

curricularmente y aplicados a distintas materias. Simultáneamente, la universidad puede 

impulsar la promoción del contenido para lograr mayor exposición y un mejor posicionamiento 

en el mercado.   
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11. ANEXOS 

Anexo A. Circuito de feedback en El Método Lean Startup 

 
Fuente: Ries, E. (2017) The lean startup how today’s entrepreneurs use continuous innovation to create 
radically successful businesses. 
 

 

 

Anexo B. Proceso de Podcasting 

 
Fuente: Samino García, R. et al. (2013) El podcast adaptado Al Entorno Educativo Como Recurso 
Innovador para el Aprendizaje

Anexo C. Cuestionario grupos focales 
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Anexo D. Podcasts por universidad en Spotify 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

Anexo E. Guía Episodio 01 

 
 
 
Anexo F. Perfil del podcast Ner2s en Spotify 
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Anexo G. Episodio 01 del podcast Ner2s en Spotify 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo H. Cuestionario del Circuito 01 
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Anexo I. Encuesta de satisfacción - Escala Likert y Preguntas Abiertas 

 

 
Anexo J. Guía Episodio 02 
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Anexo K. Episodio 02 del podcast Nerd2s en Spotify 

 

Anexo L. Cuestionario del Circuito 02 

 

 

Anexo M. Guía Episodio 03 
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Anexo N. Episodio 03 del podcast Ner2s en Spotify 

 

 

 

 

 

 
Anexo O. Cuestionario del Circuito 03 

 


