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Los años 2020 y 2021, al menos estos dos, serán recordados como el 
tiempo de la pandemia por COVID-19. La indeleble marca se recordará 
quizás muchísimo tiempo, sobre todo porque puso en evidencia enor-
mes carencias de la organización social global a la altura del inicio de 
la tercera década del siglo 21.

Cuando fue declarada la pandemia por la OMS, y a pesar de que pue-
den rastrearse declaraciones de los últimos tres presidentes de la na-
ción más poderosa y tecnológicamente desarrollada en la que alerta-
ban acerca de la probabilidad cierta de que en algún momento no muy 
lejano se presentara la propagación de un virus de gran letalidad, gran 
parte de la institucionalidad constituida hasta ese momento, incluso en 
los terrenos más relevantes como los son los sistemas de salud, de in-
vestigación científica, así como el sector empresarial y los entes guber-
namentales que rigen gran parte de los Estados modernos, mostraron 
no haber estado a la altura de las circunstancias. De ello por supuesto 
no escapa el sistema de educación superior, por cierto, estrechamente 
vinculado con los otros sistemas mencionados.

Y es que, a pesar de los desarrollos científicos y tecnológicos impre-
sionantes del momento, las lógicas en las tomas de decisiones siguen 
estando bajo viejos patrones economicistas y sociopolíticos que se 
convierten en obstáculos para los avances en ámbitos más vinculados 
al desarrollo humano. Por ello, si bien en el terreno de la salud pública, 
luego de la epidemia de gripe aviar de años anteriores, los laboratorios 
estuvieron muy cerca de llegar a la vacuna para el coronavirus, al dejar 
de ser una emergencia, los proyectos fueron archivados y no les asig-
naron los recursos para culminarlos. En educación universitaria ocurre 
de manera semejante con la enseñanza virtual a distancia, pues luego 
de los avances en entornos virtuales de aprendizaje universidades em-
blemáticas como el Tecnológico de Monterrey, y casi toda universidad, 
canalizaron recursos para establecer sus propias plataformas, pero los 
marcos jurídicos mantuvieron la preeminencia de la enseñanza presen-
cial, dejando un terreno marginal para la virtual a distancia.
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Entonces se presentó la emergencia derivada de la presencia ya de-
clarada de la pandemia por COVID-19 y las universidades, como el 
resto del sistema educativo, mostró su gran vulnerabilidad, y se para-
lizó por algún tiempo hasta que poco a poco logró reaccionar. Esta es 
la situación que se describe en el presente texto



INTRODUCCIÓN
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En la explicación y comprensión de la realidad social, sociológica-
mente hablando, existen dos parámetros que nos hablan tanto de la 
profundidad como de la amplitud del tiempo histórico: las nociones 
de estructura y de coyuntura. Mientras que la primera nos habla de 
grandes y abstractas pautas de comportamiento social que moldean y 
determinan el funcionamiento de la dinámica social en el largo plazo, la 
segunda trata de la intensificación en un corto plazo de las condensa-
ciones peculiares de los espesores de la realidad y del tiempo social, 
que permiten el apercibimiento de las lógicas profundas de las estruc-
turas (Osorio Jaime, 2001, Fundamentos del análisis social. La realidad 
social y su conocimiento. Fondo de Cultura Económica, México).

Se considera que pocas personas pueden objetar que lo vivido a nivel 
mundial con la pandemia por COVID-19 se ve reflejado claramente en 
la noción de coyuntura. Se han visibilizado elementos oscurecidos por 
profundos cambios de las reglas abstractas que condicionan y deter-
minan la convivencia social humana en el marco de la sociedad capi-
talista.

Es así como se ha evidenciado que las promesas de libertad, progreso 
y democracia del mundo capitalista fundamentado en la economía de 
mercado, con la capacidad de la mano invisible de este último de es-
tablecer los equilibrios fundamentales para el logro de aquellos ideales 
más valorados, terminan siendo mecanismos que eternizan la desigual-
dad y con ella el marginamiento de las grandes mayorías humanas.

Como ejemplo de ello se tiene el modo en que los gobiernos de las 
naciones más poderosas han concentrado para sí el suministro de la 
producción de vacunas en cantidades que ampliamente superan su 
población, mientras que los países de medianos y bajos ingresos tie-
nen enormes dificultades para acceder a ellas. Pero, por otro lado, los 
niveles de mortalidad absolutos en los primeros, cuyas élites confiaron 
en las máximas ideológicas de la sobrevivencia de los más aptos y 
fuertes, se ha desbordado en demasía, a la par de lo ocurrido en paí-
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ses pobres que no lograron tomar las medidas de contención de la 
propagación como es el caso de la India.

Ante esta difícil constatación, las universidades, como casas de crea-
ción del conocimiento ilustrado sobre las sombras de la ignorancia, en 
las primeras de cambio se quedaron paralizadas, sin ofrecer alternati-
vas de solución.

Incluso, a lo interno de ellas, tuvieron escasa capacidad para mantener 
al menos alguna de sus funciones (investigación, docencia y exten-
sión) activas. La realidad de la educación superior en tiempos de pan-
demia ha sido analizada desde diversas perspectivas por expertos, en 
el marco de espacios de discusión y análisis, así como de construcción 
de amplios lineamientos en el espacio institucional internacional. Es así 
como la UNESCO, en agosto de 2020, realizó un ejercicio de proyec-
ción de lo que ocurriría con la educación superior como impacto de la 
pandemia por COVID-19, desnudando las escasas capacidades de 
adaptación en el corto plazo de estas instituciones, sin distingo entre 
las de carácter público y las de carácter privado, para darles respues-
tas a los requerimientos de los agentes centrales de la vida universita-
ria: los docentes y los estudiantes.

Ya bien entrado el 2021, afortunadamente se ha convertido en sentido 
común el afrontar los procesos de enseñanza aprendizaje apoyándose 
en los avances de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Pero para ello, es indispensable superar los enormes obstáculos que 
se presentan. Es en este orden de ideas que se pone en la palestra 
el presente texto, con la idea de subrayar la imperiosa necesidad de 
que la educación universitaria realice un salto cualitativo que la ponga 
a tono con las necesidades tanto de los actores internos como de la 
sociedad humana del siglo XXI. 

Es por ello que el texto se desarrolla en siete capítulos, a saber: un pri-
mer capítulo trata de revisar el estado de la cuestión en términos de la 
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situación de la educación universitaria en la actual coyuntura; luego, en 
el segundo capítulo se pone sobre el tapete los desarrollos de las TIC 
y su impacto real y potencial en la educación universitaria. El tercero 
está destinado a explorar las competencias digitales indispensables, 
tanto en docentes como en estudiantes para adelantar una enseñanza 
aprendizaje virtual a distancia. El cuarto capítulo discute las teorías 
del aprendizaje en boga para delinear metodologías de aprendizaje 
innovadoras para el sector universitario. El quinto de los capítulos se 
aproxima al uso de las redes sociales como plataformas educativas 
en el nivel universitario, mientras que el sexto y el séptimo capítulos se 
adentran en las experiencias y detalles de dos de las estrategias edu-
cativas innovadoras; por un lado, el uso del Facebook como plataforma 
educativa y por otro el uso de la gamificación como estrategia innova-
dora en educación en el sector universitario



CAPÍTULO I
LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA

AUTOR

PhD. Blanca Araceli Auria 
Burgos Lcda.



24

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

Si en algo pareciera haber consenso es en que la llegada de la pan-
demia por COVID-19 se ha traducido en una especie de catástrofe 
mundial. A casi mediados de 2021 ya en muchos países se ha produ-
cido un tercer rebrote u oleada, con descubrimiento de nuevas cepas 
y mutaciones del virus original, que tienden a multiplicar la virulencia y 
a aumentar los niveles de mortalidad. 

La pandemia ha desnudado las falencias de un mundo humano en 
el que se ha instalado la hegemonía capitalista neoliberal, con efec-
tos que en esta ideología instalada aparecen como naturales, como 
expresión de la selección natural: la creciente desigualdad entre gru-
pos humanos. Ejemplo de ello es el modo como se ha distribuido la 
accesibilidad a las vacunas entre los países y las poblaciones. Se-
gún resultados de una investigación adelantada por la Universidad 
de Duke, institución universitaria estadounidense, referenciado por 
la BBC, los países con mayores ingresos y que cuentan apenas con 
16% de la población mundial accedieron a la compra de más del 60% 
de las vacunas, en tanto que los de ingresos medios bajos son los 
que han tenido un menor grado de acceso, seguidos por aquellos de 
bajos ingresos, que en su conjunto abarcarían cerca del 90% de la 
población mundial. 
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Gráfico 1. Cantidad de dosis adquiridas por países

Fuente: Launch and Scale Speedometer, citado por Lima (2021).

De tal manera que mientras como efecto de la globalización y su con-
secuente alto grado de movilidad humana cruzando fronteras, la ex-
pansión del virus ocurrió muy rápido en 2020 y cada nueva oleada se 
expande de la misma manera, no ocurre lo mismo con las alternativas 
de solución en salud como las vacunas y los otros tratamientos médi-
cos sometidos a las leyes de mercado. 

Hay entonces efectos igualadores por parte de la pandemia en cuanto 
a enfermedad y muerte, aun cuando los sistemas económicos y políti-
cos diferencian abiertamente. Países cuyos sistemas políticos se han 
inclinado más al neoliberalismo, como los casos de EUA y Brasil opta-
ron por retardar e incluso condenar la intervención del Estado para pro-
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teger a la población del contagio, priorizando por ponderar los efectos 
sobre la economía, trayendo como consecuencia el encabezar las lis-
tas de países con mayor mortalidad.
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Gráfico 2. Número de muertes por país causado por el COVID-19

Fuente: Orús (2021).
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El área económica en este contexto resulta ser uno de los ámbitos rele-
vantes que en términos sistémicos afecta a la educación universitaria. 
La economía de la mayor parte de las naciones se ha visto resentida 
por las medidas de emergencia que han debido tomar sus gobiernos, 
provocándose serios síntomas de recesión económica, en particular la 
elevación importante en las cifras de desempleo (Alcántara Santuario, 
2020). El confinamiento social a raíz de la declaratoria de emergencia 
producto de la pandemia puso en demostración las marcadas distin-
ciones de corte social, económico y tecnológico entre los diversos gru-
pos de la población. Más aun cuando para ese momento, julio de 2020, 
el semáforo epidemiológico marcaba en color rojo, es decir, planteaba 
un riesgo intenso de contraer la enfermedad (Cheaibar Náder, 2020).

No son muchas las reflexiones que a estas alturas del 2021 se consi-
guen acerca del impacto de la pandemia en la educación en general, 
ni en la realidad de la educación universitaria, en particular, entre otras 
cosas por lo corto del tiempo desde el inicio de la situación coyuntural 
que se vive. Sin embargo, la información relativa a la educación univer-
sitaria en general y en particular en el ámbito de la América Latina y el 
Caribe tiende a coincidir en diversas interpretaciones publicadas. La 
pandemia parece haber zarandeado lo que las tradiciones modernas 
han concebido como organización escolar, pero en particular lo que 
tiene que ver con su contextualización espacio-temporal e incluso la 
conexión docente-estudiante (Cheaibar Náder, 2020).

La transición que comenzó en 2020 para el sector universitario, así 
como para el resto del sector educativo, sobre todo en torno a las 
transformaciones que pusieron su acento en la educación a distancia 
bajo una dudosa hipótesis de que en cada casa habría los dispositivos 
necesarios para su conexión con el mundo a distancia, tales como te-
levisores, radios, teléfonos, computadoras con conexión a la web 2.0, 
tanto como las competencias y capacidades para gestionarlos. Esto es 
un denominador común para todo el sector educativo, incluso para la 
universidad, que habría trasladado sus dominios a los lugares habita-
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cionales de sus miembros, levando allí cada uno de los componentes 
de la vida académica, que ciertamente abarca más allá de la docen-
cia: la investigación y la extensión. 

Si una organización se ha mostrado resistente al cambio a lo largo del 
tiempo ha sido la universidad, con su estructura tradicional de claus-
tros, facultades, escuelas, departamentos y cátedras; sus jerarquías 
entre los docentes y sus principios de autoridad académica. Es así 
como en diferentes partes del mundo se evidenció la resistencia al 
cambio de los primeros tiempos de la pandemia, cuyas autoridades 
habrían preferido mantener suspendidas todas las actividades del 
quehacer universitario, antes que poner en funcionamiento al cien por 
ciento los entornos virtuales de aprendizaje que de manera experimen-
tal se han venido desarrollando incluso desde inicios de los años 90. 
En este sentido se registra que universidades como la Universidad de 
Buenos Aires en Argentina, o la Universidad Nacional de Ciencia y Tec-
nología de Zimbabue y la Universidad de Chile, entre las instituciones 
de educación superior públicas, al igual que la Universidad Central de 
Venezuela o la Universidad del Zulia, apenas se han mantenido acti-
vas sufriendo sus actores relevantes por la inhabilidad para responder 
ante la emergencia (Melean Romero & Contreras Bustamante, 2020), 
(Alcántara Santuario, 2020). 

Entonces la emergencia global por efecto de la pandemia dejó al des-
cubierto debilidades y vulnerabilidades de la organización de la uni-
versidad actual, así como problemáticas muy importantes que están 
vinculadas a esta:

Clasificación de los problemas:
• Pertinencia y disponibilidad de las tecnologías
• alfabetización mediática y digital
• Relación entre brecha digital y asimetrías
• Condiciones de la sociedad en cuanto a acceso a la tecnología
• Beneficios y efectos no deseados de las políticas para la educa-
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ción superior centradas y uso de las tecnologías
• Desigualdad social: Latinoamérica y el Caribe
• Desigualdad de género
• Asimetrías en las sociedades latinoamericanas, caso México
• Vulnerabilidades: violencia de género como interrogantes

Otros efectos que sí se han distribuido por igual son el incremento del 
desempleo, la pobreza, la desigualdad social, con especial énfasis en 
las mujeres (ONU MUJERES, 2020), pero también en el sector educati-
vo en general y en particular en el sector universitario, el cual según los 
estudios realizados tanto por la UNESCO como por el Banco Mundial, 
se paralizó prácticamente en su totalidad desde inicios de la pandemia 
entre marzo y abril de 2020 (UNESCO IESALC, 2020), (Banco Mundial, 
2021). Se estima que en 165 países habrían quedado con su educa-
ción paralizada unos 1.500 millones de estudiantes de los diferentes 
niveles, producto de las medidas de confinamiento social, cuarentena, 
así como otros tipos de restricciones como los toques de queda (Na-
ciones Unidas, 2021), de los cuales unos 220 millones corresponderían 
a la educación universitaria (Banco Mundial, 2021).
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Ilustración 1. Problemáticas contextuales enfrentadas por la uni-
versidad

Fuente: Elaboración propia con base en IISUE (2020).

Organismos multilaterales como la UNESCO de manera temprana es-
tudiaron los efectos previsibles de la pandemia en las universidades, 
incluso en cada uno de los sectores involucrados, planteándose en el 
caso de los estudiantes el que se produzca un significativo incremento 
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de la deserción estudiantil (Loera, 2020), mucho más acentuado en 
aquellos países con mayor inequidad, en los que ya en la época de pre 
pandemia (año 2017) había una preocupante situación de abandono 
de cerca del 50% de los jóvenes de sus estudios universitarios, e in-
cluso la mitad lo haría durante el transcurso del primer año de carrera 
(Ferreyra, Avitabile, Botero Alvarez, Haimovich Paz, & Urzúa, 2017). 
Asimismo, previeron efectos psicosociales del confinamiento, y aque-
llos de un extraordinario peso para el acceso a la educación universi-
taria como lo es el que tengan que seguir asumiendo los costos aso-
ciados a los estudios universitarios, tales como matrículas, residencia, 
manutención, transporte, y en muchos casos financiamiento vía crédi-
tos estudiantiles. En el caso de los costos de matrícula se menciona 
la resistencia estudiantil en diferentes países a cancelar las onerosas 
sumas que les cobran por este concepto en las actuales condiciones 
de paralización o semiparalización de las instituciones universitarias.

Mención especial ha merecido el caso de los estudiantes internacio-
nales, es decir, aquellos que cursan estudios universitarios fuera de 
sus países, dado que una de las restricciones más severas ha sido la 
de trasladarse de un país a otro. Para estos estudiantes el problema 
de su manutención se hace mucho más complicada, no siendo un nú-
mero despreciable los que están en este caso, pues se ha estimado 
en cerca de 5,3 millones las personas en esta condición, según cifras 
publicadas por IESALC citando a la OCDE (UNESCO IESALC, 2020).

Otro actor relevante de la educación universitaria son los profesores. 
Evidentemente, la relación administrativa y contractual con la institución 
universitaria juega un papel notable, más aún cuando la dedicación 
exclusiva a este oficio no tiende a ser la situación predominante. Así, 
es previsible que la pandemia conlleve a que este sector sea víctima, 
como gran parte de los sectores económicos, del desempleo forzado. 
Sin embargo, sería otro el efecto más omnipresente en el sector docen-
te; se trata de los cambios profundos en el modo en que se desarrolla 
la actividad académica, dado que la presencialidad, la clase magistral 
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tradicional en un aula o auditorio pleno de estudiantes, modelo predo-
minante de la vida académica universitaria, de pronto se desvaneció. 
Independientemente de la trayectoria y el prestigio alcanzado en una 
dilatada carrera académica, muchos docentes se encontraron ante la 
situación extrema de tener que adecuarse en sus metodologías de im-
partir su asignatura en otra modalidad extraña para ellos como lo es 
la de la virtualidad a distancia, mediada por la tecnología. La prepara-
ción para la transición se había venido postergando y muchos de ellos 
no recibieron en un primer momento el apoyo formativo, quedándose 
solos en su aislamiento forzado, convertidos también en aprendices 
vulnerables (Ruiz Larraguivel, 2020). 

La pandemia parece haber acelerado el derrumbe del viejo modelo 
universitario, sin haber dado oportunidad de que se generen las ópti-
mas condiciones para que surja un nuevo modelo, aquel más acorde a 
lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento. Por lo pronto, 
a pesar de que las organizaciones de las IEU venían dando pasos en 
función de adecuarse al paradigma emergente de educación virtual, 
no estaban todavía preparadas, y mucho menos su personal docente 
para dar el paso del cambio, pues ha dado muestras de enorme resis-
tencia al cambio (Córica, 2020). Las universidades venían instrumen-
tando entornos virtuales de aprendizaje, bajo la noción de educación 
a distancia virtual, pero aun el marco legal vigente en la mayor parte 
de los países y por ende en los marcos normativos que se otorgan 
las propias universidades en sus entornos, es la presencialidad la mo-
dalidad formalmente aceptada de educación universitaria. Siendo la 
educación universitaria regulada por normativas legales, el cierre del 
acceso físico a las sedes en tanto puestos de trabajo, y en función de 
buscar la continuidad de los procesos de enseñanza aprendizaje, en 
general se procedió a reglamentar la modalidad de aprendizaje virtual 
de manera contingente, es decir, a partir de una visión de emergencia 
(Trejo Hernández & Salgado Román, 2020).
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Uno de los más grandes escollos que se presentan y que destacan 
casi todos los estudios al respecto es la brecha digital, pues hasta hace 
muy poco a cerca del 30% del estudiantado, así como de los docentes, 
les era prohibitivo el acceso a internet (Naciones Unidas, 2020), pero 
también a dispositivos electrónicos que posibiliten la conexión. A eso 
debemos sumar las carencias de competencias digitales en ambos 
actores centrales de la educación.

Otro de los obstáculos que se evidencia en medio de la configuración 
de esta transición forzada por la pandemia se encuentra, sobre todo en 
el sector público, aquel relativo al problema de financiamiento de las 
instituciones de educación superior. En coherencia con la ya mencio-
nada hegemonía neoliberal, la educación universitaria gratuita y bajo 
el amparo del Estado se ha ido debilitando, e incluso en países como 
Chile o Colombia ha desaparecido. Pero también el sector privado de 
la educación universitaria se ve golpeado por los efectos de la pan-
demia, pues la crisis económica ha conllevado al crecimiento tanto de 
la morosidad entre los estudiantes, como de la deserción, como ya se 
había dicho, generando situaciones de riesgo financiero importantes 
(BID, 2020, p. 3). Este tema va a incidir negativamente en las capaci-
dades institucionales para acometer las inversiones necesarias para la 
infraestructura y equipamiento necesarios para el apoyo de la activi-
dad docente mediada por las TIC.
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Ilustración 2. Obstáculos para las IEU en pandemia

Fuente: BID (2020).

Pero existen razones tanto estructurales como coyunturales para que 
la universidad como organización y como institución sea transformada. 
En lo estructural se ha hablado mucho de los cambios tecnológicos y 
socio institucionales que vienen acompañando las sucesivas y nuevas 
revoluciones industriales, en atención a los desarrollos de la microelec-
trónica, la informática, la robótica, las nanotecnologías. Sin embargo, 
esto solo lo incorpora el mundo universitario en su discurso, pero ha 
tardado en incorporarlo como cambio estructural. Mientras que en lo 
coyuntural la pandemia aceleró al máximo la necesidad de apostar por 
la enseñanza a distancia, virtual, mediada por las TIC (Miguel Román, 
2020).

A pesar de las resistencias iniciales, las autoridades que gerencian 
las IEU, han venido incorporando con creciente fuerza el uso de entor-
nos virtuales de aprendizaje, pero también de otras plataformas que 
permiten actividades educativas sincrónicas como Zoom, Jitsimeet, 
Googlemeet, así como otras más adecuadas para acciones educati-
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vas asincrónicas (Clasroom, Telegram, Whatsapp, Instagram e incluso 
Facebook). 

En Latinoamérica el Tecnológico de Monterrey ha sido uno de los pio-
neros, pues desde 1989 emprendió la tarea de formar a través de en-
tornos virtuales y en las competencias para la educación virtual (Tecno-
lógico de Monterrey, 2019), paralelamente a otras experiencias como 
las de las universidades de Phoenix (1989), California Virtual University 
(1997) y el Massachusetts Institute of Technology (MIT-2002), esto se-
gún reseñan Yong Castillo, Nagles García, Mejía Corredor, & Chaparro 
Malaver (2017).
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Ilustración 3. IEU pioneras en enseñanza virtual a distancia

Fuente: Yong y otros (2017).

En universidades de algunos países, según testimonios de sus prota-
gonistas, en la coyuntura de la pandemia se plantearon.
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Ya en la tercera década del siglo XXI los cambios imaginados por los 
futurólogos han sido ampliamente superados; el impulso dado por las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a las transfor-
maciones socio institucionales es innegable. La incorporación de la 
innovación microelectrónica, informática y cibernética en casi todos 
los espacios de la vida que brotaba vigorosa al final de los años 80, 
definitivamente se ha instalado. Ya desde mediados de los años 90 
la idea de que el conocimiento se estaba convirtiendo en elemento 
preeminente (Castells, 1997), se estaba difundiendo profusamente hoy 
nadie lo duda. 

Pero los cambios difundidos muy poco han permeado a la institución 
escolar en sus diferentes niveles: inicial, básica, media, universitaria y 
técnica. Ha seguido reinando en este espacio el antiguo modelo deri-
vado de la física newtoniana y la sociología comtiana, en el que la me-
moria, la rigidez, la autoridad se imponen teniendo como protagonista 
central al maestro que todo lo sabe frente a estudiantes recipientes 
vacíos. Y es que, como bien lo expresa Mora (2004), los actores re-
levantes de la educación superior, bien sea docentes o autoridades 
universitarias, presentan mentalidades adecuadas a “principios inmu-
tables” de la esencia del ser universitario, lo que básicamente ancla a 
las instituciones universitarias más a las tradiciones de claustro, toga 
y birrete, principio de autoridad que a la innovación necesaria en tiem-
pos de la sociedad del conocimiento.

Las TIC han puesto a disposición de las masas, entre las que se en-
cuentran los jóvenes en formación, enormes cantidades de datos que 
les son insuflados desde su conexión al flujo de información que tran-
sita por cables y satélites, siendo recibido a través de aparatos como 
los televisores, radios, ordenadores, teléfonos inteligentes desde el in-
ternet.

Así, le ha alcanzado la obsolescencia al modo habitual de adquisición 
de saberes en un contexto en el que se modifican con gran rapidez las 
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demandas de habilidades y competencias para ser aplicadas en los 
centros de trabajo, lo que se traduce en una distancia infranqueable 
entre la demanda y la oferta en cuanto a personas formadas por el sis-
tema escolar para el sector productivo.

Lo que la sociedad espera como producto del proceso de formación 
de las nuevas generaciones, muy poco tiene que ver con lo que es ca-
paz de ofrecer la escuela, que en su nivel superior está representada 
por la universidad.

PROACTIVO AUTONOMÍA
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GESTIONA
TIEMPO

AUTOCONTROL

DISCIPLINA

CAMBIANTEAUTOCRÍTICO

CRÍTICO

COLABORATIVO
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DESARROLLO

EFICACIA
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INICIATIVA

COMPETENCIAS 
PERSONALES

EXIGIDAS POR REALIDAD
EMERGENTE

Ilustración 4. Competencias personales para una realidad 
emergente

Ahora bien, el desarrollo de estas nuevas tecnologías son toda una 
promesa de transformación de la universidad y sus procesos de pro-
ducción y transmisión de conocimientos, en particular lo que sería su 
corazón: la docencia universitaria, en tanto proceso de enseñanza 
aprendizaje, aportando las condiciones para que incluso este proceso 
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sea revisado a fondo mediante la incorporación y puesta en práctica 
de los nuevos paradigmas educativos que trascienden el positivismo y 
el conductismo.

Es así como ya para inicios del siglo XXI se valoraba en iniciativas 
internacionales como la Education for all (EFA por sus siglas en in-
glés), considerándolas como instrumentos importantísimos para lograr 
aumentar sensiblemente “la participación, la equidad y la calidad de 
la enseñanza-aprendizaje a lo largo de la vida para todos los seres hu-
manos” (León Martínez & Tapia Rangel, 2013, p. 3). A esta apreciación 
positiva se adiciona la aportada por la UNESCO, que las aprecia dada 
su capacidad de soslayar transcendentales obstáculos geográficos 
para el acceso a la educación y la formación profesional mediante la 
educación a distancia, a lo que contribuyen sus características. 
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Ilustración 5. Características de las TIC

Fuente: Cabero Almenara (1998).



40

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

A pesar de algunas desventajas del uso de las TIC en educación uni-
versitaria, tales como la escasa capacitación que en general han reci-
bido los docentes universitarios en ello, la posible dispersión del es-
tudiantado en la inmensidad de información que se maneja en la web 
2.0, se destacan evidentes ventajas.
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Ilustración 6. Ventajas de las TIC en educación universitaria

Fuente: Gómez Collado, Contreras Orozco, & Gutiérrez Linárez (2016).

Por supuesto que en este sentido existe una variable generacional a ser 
considerada pues tiene un peso relativamente importante en la asimi-
lación del profesorado universitario del uso de las nuevas tecnologías 
digitales. Se trata de la evidente primacía que llevan los jóvenes estu-
diantes de las universidades, quienes con edades entre los 16 y los 26 
años en promedio, tienden a entrar en la categoría de nativos digitales, 
al haber crecido involucrados en el uso de tecnologías de videojuegos, 
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ordenadores, smartphones, a diferencia de un importante número de 
docentes cuyas edades oscilan entre 40 y 65 años, quienes han debi-
do irse sumando en tanto emigrantes digitales (Prensky, 2010), incluso 
algunos de ellos obligados por las actuales circunstancias derivadas 
de la pandemia.

De manera tal que pudiéramos decir que se debe valorar como un 
impacto de las nuevas tecnologías en la enseñanza universitaria esta 
contradicción entre la resistencia y quizás lentitud de aprendizaje digi-
tal de los docentes, acostumbrados al modo tradicional de transmisión 
de conocimientos, respecto a los estudiantes cuyo modelo mental ya 
habría estado configurado para el trabajo en redes, a la instantaneidad 
de la información.

Entonces, más allá de otras consideraciones, las tecnologías de la 
información y la comunicación tanto en términos estructurales como 
coyunturales, se han convertido en una necesidad incluso para la so-
brevivencia de la institución universitaria como ámbito válido para la 
formación de los talentos humanos de la economía del presente y del 
futuro. En la coyuntura de la pandemia, demostraron ser el salvavidas, 
el medio que permitió retomar en muy corto plazo las actividades aca-
démicas. Pero en el largo plazo, se presentan como una oportunidad 
de oro para que la universidad se deje transformar, empapándose de 
la lógica de la comunicación en redes que sustituye a la tradicional li-
nealidad de la cátedra en sus relaciones entre docentes y estudiantes. 
Aparte de aceptar como organización educativa de una vez por todas 
los nuevos modelos de aprendizaje predominantemente cooperativos 
y colaborativos, lo que permitiría que los jóvenes a su vez disminuyeran 
las resistencias que les han creado los viejos modos académicos. 

La transición se ha acortado en el tiempo gracias a la pandemia, pues 
de pronto se abandonaron los salones con sus pizarras y sus pupitres, 
la clase magistral con el estudiante tomando nota con papel y lápiz, los 
retroproyectores y acetatos, para sustituirlos por las salas de videocon-
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ferencia, los entornos virtuales de aprendizaje y hasta las redes socia-
les como Facebook, Telegram, Whatsapp, entre otras. La universidad 
así acepta el reto de sortear el peligro que se ha venido cerniendo 
sobre ella al no haberse puesto a tono con las demandas del entorno, 
de la Sociedad del Conocimiento y la IV revolución industrial (Pedroza 
Flores, 2018).

Es el momento de revisar tanto el modelo educativo montado sobre 
la preeminencia del conocimiento, como la propia organización uni-
versitaria típicamente burocratizada, tal cual se viene proponiendo sin 
mucho éxito desde finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, como 
alternativas de adecuación socio institucional empujadas por el inde-
tenible influjo de los cambios tecnológicos propios de la IV revolución 
industrial, abriéndose a la sociedad:

 

Figura 1. Cambios universitarios necesarios por impacto de las TIC

Fuente: Elaboración propia, basado en Mora (2004).
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Teorías de las competencias 

Los puntos de partida de la teoría de las competencias pueden ras-
trearse hasta la década de las años 80 en la que se enfocó la reflexión 
acerca de la educación desde la teoría crítica (Habermas, 1987), pos-
teriormente desde la teoría de las organizaciones se tejen discursos 
reivindicando la necesidad de formación del capital humano en aten-
ción a las competencias demandadas por el sector productivo (Senge, 
1994), lo que ha sido matizado en atención a las aportaciones del pen-
samiento complejo (Morin, 2000).

Teniendo como referencia el pensamiento complejo, la teoría propues-
ta por Tobón (2006), se presenta con la doble faz de ser globalizadora 
y contextualizadora, procurando, desde lo fundamentalmente pedagó-
gico, construir vínculos entre la educación y las diferentes expresio-
nes de la realidad social concreta de las personas. De tal manera que 
su enfoque socio formativo complejo habla de que las competencias 
pueden ser formadas propiciando acciones pedagógicas que tomen 
como referencia los intereses propios de los participantes en su mutua 
interacción social y vinculación laboral (Tobón, 2006). Igualmente, se 
refiere a cinco ejes de responsabilidad:

1. Educación formal
2. Responsabilidad social
3. Responsabilidad empresarial
4. Responsabilidad familiar
5. Responsabilidad personal
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RESPONSABILIDAD
FAMILIAR

RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

EDUCACIÓN
FORMAL

RESPONSABILIDAD
PERSONAL

PROYECTO
DE VIDA

FORMACIÓN

VALORES

CONVIVENCIA

SOCIOLABORAL
SECTOR

ECONÓMICO

POLÍTICA
EDUCATIVA

SOCIEDAD

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

EJES DE 
RESPONSABILIDAD

Ilustración 7. Ejes de responsabilidad

Fuente: Tobón (2006)

La formación por competencias es primordialmente transdisciplinaria. 
Dada la complejidad que implica la multidimensionalidad simultánea 
de las capas de la realidad, la hiperespecialización derivada del pen-
samiento positivista y cartesiano se convierte en un obstáculo, dado su 
atomismo. Es así como esa visión de la educación fomenta una mirada 
totalizante que comprenda la unidad de la diversidad, así como la multi 
dimensionalidad de las situaciones sociales, a la vez globales y loca-
les, naturales y sociales, psicológicas y socioculturales (Tobón, 2006, 
p. 18).
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El concepto de competencia

La UNESCO en 1998 oficializa una definición de competencia propues-
ta por expertos en el área de las ciencias de la educación (Bralavsky & 
Acosta, 2006) mientras que se ubica como definición etimológica el vo-
cablo latino competere, el cual apunta a aptitud y adecuación. La moti-
vación básica se encuentra en la identificación de las transformaciones 
sociales de los últimos tiempos como sociedad del conocimiento, por 
lo que correspondería a la educación superior o universitaria el fomen-
tar “el aprendizaje permanente y la construcción de las competencias 
adecuadas para contribuir al desarrollo cultural, social y económico de 
la sociedad” (Argudín, 2015, p. 41).

La propuesta de la categoría “competencias” se rastrea hasta el fa-
moso lingüista e investigador estadounidense Noam Chomsky, quien 
desde las teorías del lenguaje, las definiría en tanto “capacidad y dis-
posición para el desempeño y para la interpretación” (Argudín, 2015, 
p. 42), lo que se complementaría con lo aportado por las teorías de la 
cognición agregando que son “saberes en ejecución (…) saber pen-
sar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes 
escenarios, desde sí y para los demás” (Argudín, 2015, p. 42) en un 
entorno delimitado.

En concordancia con ello, la versión oficial publicada par el ente espe-
cializado del tema educativo de las Naciones Unidas es que las com-
petencias, siendo la base sobre la que se sostiene el currículo se refie-
ren a: 

[...] el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los 
estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos […]. Consiste en la 
adquisición de conocimiento a través de la acción, resultado de una 
cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para 
explicar qué es lo que está sucediendo (Cecilia Braslavsky, citado por 
Oficina Internacional de Educación, 2017)
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Otra mirada de este concepto la hallamos en la literatura de la década 
de los 90, cuando se le identifica como el complicado tejido ordenado 
y organizado de propiedades y características indispensables para el 
ejercicio de una labor en contextos cambiantes, mezclando saberes, 
predisposiciones a actuar y pericias en la realización de las referidas 
labores (Gonczi & Althanasou, 1996). 

En fin, Tobón (2006) propone una definición de las competencias en 
tanto: 

APORTAN A COSTRUCCIÓN
Y TRANSFORMACIÓN

DE LA REALIDAD SOCIAL

INTEGRAN EL (Automotivación, iniciativa, 
trabajo colaborativo)

                    (Observar,
comprender, analizar)

          (Procedimientos y
         estrategias )

DESDE REQUERIMIENTO

SER

CONOCER

HACER

BIENESTAR
HUMANO

SON PROCESOS
COMPLEJOS CREATIVIDAD

ESPIRITU DE RETO

RESPONSABILIDAD

PERSONALES

CONTEXTO INCERTIDUBREACCIÓN-ACTUACIÓN
CREACIÓN

RESOLVER
PROBLEMAS

PARA

CON
PARA

VIDA 
COTIDIANNA Y

CONTEXTO
LABORAL

SABER

Ilustración 8. Competencias desde la complejidad

Fuente: Tobón (2006).
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Ahora bien, es importante en el caso de los profesores universitarios, 
establecer, siguiendo a las contribuciones de G.P. Bunk (1994), la dife-
renciación entre las competencias que le confiere el título profesional 
de docente universitario, o en su defecto el que le da su nombramiento 
como docente de una determinada cátedra, las cuales caerían en la 
categoría de competencias formales, y aquellas que le hacen efectiva-
mente competente para el manejo de las problemáticas propias de su 
quehacer (Bunk, 1994). Las primeras son denominadas competencias 
conferidas, las cuales están acotadas en atribuciones reguladas por 
un marco jurídico, por lo que tienen ese carácter estrictamente formal 
desde un punto de vista jurídico. A ellas se acogen aquellos profesores 
que, por haber sido contratados como especialistas de una determina-
da disciplina, asumen que sus competencias están circunscritas a los 
saberes de dicha disciplina; por ejemplo, un docente de Biología que 
asume que su competencia es transmitir estrictamente conocimientos 
de la ciencia biológica, o aquel de Resistencia de los Materiales en los 
límites de su especialidad. Por su parte, las segundas, llamadas por el 
autor competencias reales, refieren a que el docente debe, indepen-
dientemente de la especialidad atribuida, ser competente para el ma-
nejo con calidad de los conocimientos, destrezas y aptitudes propias 
de la profesión docente. Las competencias formales se acogen enton-
ces a la formación universitaria previa del profesor universitario, mien-
tras que las competencias reales debe adquirirlas a lo largo de toda su 
carrera docente universitaria hasta el momento de su retiro profesional. 
Esto quiere decir que es responsabilidad del ámbito de ejercicio de 
la docencia universitaria, es decir, la cátedra, el departamento, la fa-
cultad, donde debe estar sujeto a la transmisión de las competencias 
reales para su acción profesional en tanto docente.

En tal sentido, se entiende que el docente universitario efectivo y de 
calidad debe ser competente en los términos expuestos por el siguien-
te modelo integral:
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Figura 2. Modelo de competencias para docentes universitarios

Fuente: Villarroel & Bruna (2017).

Competencias digitales
Los actores del sistema educativo son responsables de mantenerse 
actualizados en las áreas de su desempeño profesional. Esto es válido 
para los directivos de las organizaciones de enseñanza, para los traba-
jadores administrativos y gerenciales, pero también, en especial para 
los docentes y los estudiantes, quienes tienen el permanente desafío 
de ser excelentes en sus respectivos ámbitos de acción. 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en tanto 
organismo de cooperación internacional ha hecho propuestas concre-
tas acerca del tema de la formación para lo que denomina las compe-
tencias para el siglo XXI, lo que para los efectos del presente texto se 
llama competencias digitales. En este sentido tal organismo las clasifi-
ca en tres grupos, a saber: 
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a. Uso interactivo de las herramientas;
b. Interacción entre grupos heterogéneos;
c. Actuar de forma autónoma.

COMPETENCIAS
PARA EL SIGLO 

XXI

ACTUACIÓN

EN FORMA
AUTÓNOMA

USO 
INTERACTIVO

PARA EL SIGLO XXI

INTERACCIÓN

DE LAS
HERRAMIENTAS
DIGITALES

ENTRE GRUPOS
HETEROGÉNEOS

Ilustración 9. Grupos de competencias para el siglo XXI, OCDE

Fuente: Elaboración propia basada en OCDE (2010).

En este sentido tal organización promueve una definición amplia en 
términos de habilidades y competencias no solo en función del sistema 
educativo en sí mismo, sino en atención a las necesidades emergentes 
en la sociedad del conocimiento respecto a sus jóvenes en su doble 
condición de trabajadores efectivos, por un lado y de ciudadanos por 
la otra (OCDE, 2010).

A este respecto desarrolla un marco teórico en términos de lo que a su 
entender serían las dimensiones que presentarían tales habilidades y 
competencias, a saber:
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1. Dimensión de la información: que corresponde a habilidades 
para la indagación, resolución de situaciones problemáticas en 
cuanto a “búsqueda, evaluación, selección, organización, análi-
sis e interpretación de la información” (OCDE, 2010, p. 7).

2. Dimensión de la comunicación: habilidades comunicativas, 
coordinación y colaboración entre iguales.

3. Dimensión ética e impacto social: responsabilidad social e im-
pacto social.

IMPACTO
SOCIAL

RESPONSABILIDAD
SOCIAL

LOCALIZACIÓN
DE

FUENTES

COLABORACIÓN
E INTERACCIÓN

VIRTUAL

COMUNICACIÓN
EFECTIVA

REESTRUCTURACIÓN, 
MODELAJE Y

DESARROLLO DE
IDEAS PROPIAS

(CONOCIMIENTO)

BÚSUEDA,
SELECCIÓN

EVALUACIÓN Y
ORGANIZACIÓN

DIMENSIONES
COMPETENCIA

DIGITAL
IMPACTO ÉTICO

SOCIAL

COMUNICACIÓN

INFORMACIÓN

DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA
DIGITAL SEGÚN OCDE

Ilustración 10. Dimensiones de la competencia digital según la 
OCDE

Fuente: Elaboración propia basada en OCDE (2010).

Entre las necesidades identificadas por los autores en función de la 
docencia adecuada a la sociedad del conocimiento, y por ende a la 
incorporación plena de las nuevas tecnologías de la información y la 
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comunicación, está la asimilación por parte de los docentes de los dis-
tintos niveles educativos de los conocimientos, las capacidades, dispo-
siciones y actitudes, así como estrategias para su adecuado y efectivo 
manejo, de allí que se hable hoy en día de las llamadas competencias 
digitales. En tal caso, corresponde al docente desarrollar la habilidad 
y capacidad para activar y facilitar los aprendizajes estudiantiles tanto 
en el uso de las TIC, como en atención al aprendizaje referido a las 
respectivas áreas de conocimiento académico.

CONOCIMIENTO
DE SISTEMAS

INFORMATICOS

HARDWARE
SOFTWARE

REDES

SISTEMA 
OPERATIVO

PROCESAMIENTO
DE TEXTOS

TRATAMIENTO
DE IMÁGENES

HOJA DE 
CÁLCULO

ACTITUD
CRITICA

ANTE LAS TIC

BUSQUEDA Y
SELECCIÓN DE
INFORMACIÓN
POR INTERNET

COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

Y TRABAJO
COLABORATIVO

EN REDES

COMPETENCIAS 
DIGITALES

Ilustración 11. Competencias digitales

Fuente: Elaboración propia basada en Calero Sánchez (2019).

Una definición relevante pudiera ser la aportada por el INTEF (Instituto 
Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado) 
del Gobierno de España, citado por Ríos Ariza, Gómez Barajas, & Ro-
jas Polanco (2018), quienes colocan como punto crucial, la utilización 
creativa y crítica de las TIC para el alcance de los propósitos en térmi-
nos de:

• El trabajo
• Empleabilidad
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• Aprendizaje
• Tiempo libre
• Inclusión
• Participación 

Identificando al menos cinco áreas representativas de las necesarias 
competencias digitales a ser consideradas en los procesos de forma-
ción del personal docente a nivel de la educación superior:

GESTIÓN
ESCOLAR Y 

DESARROLLO
PROFESIONAL

ÁREA 
PEDAGÓGICA

ASPECTOS 
SOCIALES

ASPECTOS
ÉTICOS Y
LEGALES

ASPECTOS
TÉCNICOS

Ilustración 12. Áreas de competencias digitales para docentes

Fuente: Elaboración propia con base en Ríos Ariza, Gómez Barajas, 
& Rojas Polanco (2018).



54

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

La adquisición de competencias digitales es una de las prioridades 
para disminuir la brecha digital que obstaculiza el avance de la edu-
cación para ponerse a tono con las necesidades de adecuación en 
función de la sociedad del conocimiento.
Otra versión acerca de la identificación de competencias digitales que 
de manera indispensable deben adquirir y desarrollar los docentes es 
recopilada por Morales Arce (2013): 

1. Tener una actitud positiva hacia las TIC, instrumento de nuestra 
cultura que conviene saber utilizar y aplicar en muchas activida-
des domésticas y laborales.

2. Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo.
3. Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conoci-

miento.
4. Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, 

correo electrónico y navegación por internet.
5. Adquirir el hábito de planificar el currículo integrando las TIC 

(como medio instrumental en el marco de las actividades pro-
pias de su área de conocimiento, como medio didáctico y como 
mediador para el desarrollo cognitivo).

6. Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren 
el uso de TIC.

7. Evaluar permanentemente el uso de las TIC (Morales Arce, 
2013).
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COMPETENCIAS 
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Ilustración 13. Competencias digitales para educadores

Fuente: Elaboración propia con base en Morales Arce (2013).

Diversas investigaciones se han ocupado de hacerle un seguimiento 
de cómo los sistemas educativos, como parte de la totalidad de la so-
ciedad latinoamericana, ha sido objeto de medidas de política por par-
te de los Estados para promover la inserción de las TIC en los sistemas 
educativos en general, y del sistema educativo universitario en particu-
lar. En este sentido, se divulga que poco menos del 80% de los países 
estudiados para finales de la década de 2010 ya habían o estaban 
diseñando políticas para el uso de las TIC para el sector educativo, ha-
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ciendo especial énfasis en la orientación de la innovación tecnológica, 
los progresos en la administración de las TIC, las mejores prácticas en 
los procesos educativos mediados por TIC, así como la promoción de 
la adquisición y desarrollo de competencias digitales por parte tanto de 
los estudiantes como de los docentes (Hinostroza & Labbé, 2011). No 
obstante, según resultados de una investigación dada a conocer por 
el Tecnológico de Monterrey, solo la mitad de los países habrían dado 
recientemente capacitación a sus docentes en cuanto a las referidas 
competencias (Paulette, 2020), esto a pesar de que durante los años 
posteriores a 2010 los organismos internacionales como la UNESCO se 
plantearon los parámetros y metas que debían cubrirse en cuanto a la 
capacitación de los actores educativos en el manejo de las TIC. 

Ahora bien, habría que agregar a las competencias digitales a ser ad-
quiridas y desarrolladas por los docentes las destrezas cognoscitivas 
para hacer un adecuado uso de las TIC en términos de lo pedagógico 
y didácticamente adecuado, que promueva el mejor provecho posi-
ble para los estudiantes (Sunkel, Trucco, & Espejo, 2013). Es en este 
sentido que, en función de los aspectos fundamentales del quehacer 
universitario, se registra un modelo propuesto por Prendes Espinoza & 
Gutiérrez Porlán (2011) el cual refiere al dominio de tres dimensiones 
correspondientes a cada uno de ellos, a saber: 

1. Primer nivel: habilidades y competencias referidas al conoci-
miento de las TIC.

2. Segundo nivel: habilidades y competencias para el uso adecua-
do de las TIC en cuanto a su delineación, consumación y valo-
ración.

3. Tercer nivel: refiere a la observación, estudio y examen reflexivo 
acerca del uso de las TIC (Prendes Espinoza & Gutiérrez Porlán, 
2011, pp. 201-208). 
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de las TIC
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Ilustración 14. Modelo de competencias digitales para docentes

Fuente: Elaboración propia basada en Prendes Espinoza & Gutiérrez 
(Porlán, 2011).

Por supuesto que el desarrollo de competencias digitales se enfrenta a 
la problemática que ha sido designada con el apelativo de brecha di-
gital. Tal distancia entre unos actores sociales, bien sea individuales o 
colectivos, organizacionales o geográficos y nacionales, identifica una 
complicada red de brechas relacionadas con otras de carácter indivi-
dual, social, económico y cultural. Implican, asimismo, el impacto de 
las diferencias generacionales, de género, así como territoriales que 
siguen la dinámica centro-periferia (Morales González, 2019).
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Llama la atención el hecho presentado por investigaciones recientes 
en el sentido de que, a pesar de que se ha reconocido en los diferen-
tes ámbitos internacionales, regionales, nacionales e institucionales la 
necesidad del perentorio desarrollo de las condiciones y políticas de 
competencias digitales, no se ha logrado que los planes de enseñan-
za y formación del profesorado asimile con certeza y efectividad la 
transversalidad de las referidas competencias, manteniéndolos como 
asignaturas complementarias y actividades optativas. Las resistencias 
prácticas, como inconsecuencias con los discursos modernizadores 
se presentan en los diferentes niveles de las tomas de decisiones, es 
decir, el gubernamental y legislativo, el institucional y gremial, así como 
a nivel de los actores individuales del sistema educativo (Esteve Mon, 
2015).

Sin embargo, es poco científico y ético el generalizar. Una de las cosas 
que se ha demostrado en tiempos de pandemia es que existen go-
biernos, instituciones, y docentes que sobresalen por sus capacidades 
de adaptación ante los nuevos retos. Son ellos los que empujarán las 
transformaciones desde su resiliencia, apertura al cambio y competen-
cias innovadoras.
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Figura 3. Áreas y competencias digitales 

Fuente: (Suárez Urquijo, Flórez Álvarez, & Peláez, 2019).
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Para poder impulsar la innovación educativa en cualquiera de los ni-
veles de la educación y en particular en la educación universitaria se 
hace indispensable derrumbar los obstáculos instalados en el viejo y 
tradicional paradigma educativo asentado en el conductismo.

Los pilares en los que se monta la posibilidad innovativa del aprendiza-
je mediado por las TIC son las diferentes teorías del aprendizaje:

VYCOTSKI
CONTEXTO
SITUACIÓN

INTERACCIÓN
ACTIVA

VALORES
CULTURALES

JEAN PIAGET
APRENDIZAJE

COMO
CONSTRUCCION Y 
DESCUBRIMIENTO

CONOCIMIENTO
NO LINEAL

TICS

AUSUBEL
ANDAMIAJE COGNITIVO
ESTUDIANTE AGENTE

ACTIVO EN APRENDIZAJE

CONSTRUCTIVISMO

SOCIO
CONSTRUCTIVISMO

TEORÍAS
COGNITIVAS

CONECTIVISMO

PARA LA INNOVACIÓN
EDUCATIVA

Ilustración 15. Teorías del aprendizaje para la 
innovación educativa

Fuente: Elaboración propia basada en Zapata-Ros (2015).

En este sentido, los docentes deben abrirse a modelos de pensamien-
to del hecho pedagógico en el cual el aprendiz se muestre con mayor 
grado de responsabilidad con su propia formación, por tanto, de su 
control reflexivo del proceso. Esto resulta un reto para aquellos docen-
tes que están insertos en patrones educativos de total dominación por 
parte del maestro. Lo cual no quiere decir que este último desaparezca 
o vea totalmente desdibujada su participación, sino que se le plantea 
un cambio de rol como propiciador de la referida autorresponsabilidad.
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Así, corresponde al docente guiar, motivar y apoyar a sus estudiantes 
en la generación de las potencialidades de atribución del valor justo a 
cada conocimiento que se incorpore a la estructura cognoscitiva, así 
como del sentido apropiado en función de los contextos pertinentes, 
por tanto, ser actor importante en la transferencia de aprendizaje (Za-
pata-Ros, 2015).

Constructivismo y socio constructivismo
Partiendo de la idea general asumida como premisa de que la realidad 
es una construcción social, este modelo de pensamiento educativo 
otorga al aprendiz el rol protagónicamente activo en las situaciones de 
aprendizaje.

Se le atribuye a Jean Piaget la incorporación de tal estilo de pensamien-
to, así como de concebir la educación como proceso de develamiento, 
en el cual cada conocimiento es desplazado, superado o sustituido por 
otros de mayor grado de complejidad.

En sintonía con ello, pero incorporando el que el aprendizaje para ser 
significativo no puede ser meramente abstracto, sino que debe some-
terse a un proceso de contextualización mediante el estudio situado, en 
el cual los docentes jugarán el relevante papel de mediador de apren-
dizaje, en lo que se conoce como perspectiva sociocultural, que tiene 
entre sus exponentes más destacados a Lev Vygotski (Díaz Barriga 
Arceo & Hernández Rojas, 2010).

El docente desde esta perspectiva debe tener claridad en la diferen-
ciación, no siempre evidente, entre el orden lógico de los conocimien-
tos y la correspondiente armazón psicológica. La importancia de tal 
diferenciación estriba en que el primero, cuya responsabilidad corres-
ponde estrictamente al profesor, da coherencia interna al proceso de 
enseñanza en sí mismo, independientemente de los actores, contextos 
y situaciones en que se produzca la transferencia. La segunda de las 
estructuras apunta a las particularidades propias de cada uno de los 
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aprendices, que debe ser identificada por el docente a fin de promover 
las condiciones propicias para que cada uno de ellos haga efectivo el 
proceso de aprendizaje (Onrubia, 2016), es decir, construya una signi-
ficatividad psicológica.

Desde esta perspectiva, quienes pretendan desarrollar metodologías 
innovadoras apoyadas en TIC en la virtualidad educativa, deben ga-
rantizar la permanente adaptación de los contenidos que se pretendan 
transferir a las estructuras psicológicas de los estudiantes como seres 
singulares.

Otra de las aportaciones de este modelo de las teorías del aprendizaje 
es la constatación de que el aprendizaje no se produce en individuos 
aislados, sino que, por el contrario, es un proceso en el que el aprendiz 
construye su aprendizaje interactuando activamente en las comunida-
des y con las respectivas prácticas y actividades de orden cultural, asi-
milando así los respectivos valores culturales (Dewey citado por Gros 
Salvat, 2008). Corresponde en esta perspectiva al docente proveer el 
adecuado entorno para el aprendizaje, en el que la comunicación e 
interacción con los pares y con la comunidad en general es la que po-
sibilita la significatividad de los aprendizajes.

Las teorías cognitivas
Para estas teorías la mente del educando no es como una pizarra en blan-
co o un envase vacío al que hay que llenar de conocimientos. Cada estu-
diante ha acumulado desde el momento en que entra en contacto con su 
entorno humano ideas, esbozos, apreciaciones, representaciones, lo que 
va conformando una armazón cognitiva en constante recomposición, en 
la medida en que el individuo va entrando en contacto con nuevo conoci-
miento. Tal armazón de conocimiento es denominado andamiaje cognitivo, 
y es una de las aportaciones teóricas de Ausubel, según comparte (Díaz 
Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2010), en el cual el individuo reorgani-
za su apreciación del mundo de manera jerarquizada tras haber digerido 
y comprendido en nuevo conocimiento (Zapata-Ros, 2015)
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El estudiante es visto aquí como un ente dinámico en su desarrollo cog-
nitivo, lo que exige del sistema educativo el otorgarle el protagonismo 
que es consistente con esta premisa. Un currículo que tenga los inte-
reses del educando en primera fila, así como sus interacciones, tanto 
con el mundo exterior como con su internalidad.

Importante aportación esta de Ausubel, quien caracterizó el aprendi-
zaje en dimensiones, tipos y situaciones de aprendizaje (Díaz Barriga 
Arceo & Hernández Rojas, 2010)

DIMENSIONES
Y TIPOS DE
APRENDIZAJE

INTEGRACIÓN A 
ESTRUCTURA

COGNITIVA

MODO DE 
ADQUIRIR

CONOCIMIENTO

RECEPCIÓN Y
DESCUBRIMIENTO

REPETICIÓN Y

SIGNIFICACIÓN

Ilustración 16. Dimensiones y tipos de aprendizaje

Fuente: Elaboración propia basada en Díaz Barriga Arceo & Hernán-
dez Rojas (2010).

Las dimensiones con sus respectivos tipos serían:
• Modo de adquirir el conocimiento: por recepción y por descu-

brimiento
• Modalidad de integración del conocimiento en la estructura cog-

nitiva del aprendiz: por repetición y significativo.
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Con estas categorías el mencionado autor teje una malla de múltiples 
cruces y combinaciones, con lo que plantea la conformación de lo que 
denomina situaciones de aprendizaje, a las cuales esquematiza pre-
sentando un continuum que variaría en las múltiples combinaciones 
desde la situación de aprendizaje caracterizado por la “recepción re-
petitiva”, pasando por aquella en que predomina el descubrimiento re-
petitivo y la recepción significativa hasta el otro extremo representado 
por el descubrimiento significativo, siendo este último la situación ideal 
de aprendizaje para este teórico. Lo que naturalmente se contrasta a 
lo que prima en el sistema escolar tradicional que es la recepción re-
petitiva.

Figura 4. Situaciones de aprendizaje escolar

Fuente: Elaboración propia basada en Díaz Barriga Arceo & Hernán-
dez Rojas (2010)
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Si acumulamos estas teorías que más que diferenciadas son conflu-
yentes, encontramos que el papel fundamental del docente es el de 
empoderar a sus aprendices proporcionándoles los instrumentales teó-
ricos y prácticos, forjando andamiajes a partir de los cuales vaya cons-
tantemente transformando su modo de pensar, construyendo aquellas 
operaciones de aprendizaje adecuadas a sus propias necesidades y 
capacidades.

Figura 5. Papel del docente

Fuente: Elaboración propia basada en Díaz Barriga Arceo & Hernán-
dez Rojas (2010).
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El Conectivismo
Tomando como punto de partida los avances en las diferentes discipli-
nas del conocimiento, incluyendo la informática, las redes sociales, pero 
también las teorías de la complejidad, esta corriente señala restriccio-
nes en las teorías del conocimiento actuales, incluyendo por supuesto 
el conductismo, pero también las teorías cognitivistas, constructivistas 
y socioconstructivistas. Entonces, ubicándose en el contexto de la so-
ciedad del conocimiento, Siemens (2004) intenta aportar ideas, sin ser 
aun una teoría establecida, que permitan enmarcar las necesidades de 
los procesos educativos actuales, para lo cual más que respuestas se 
plantea una serie de interrogantes:

1. ¿Cómo es posible el conocimiento explicado desde la 
multidimensionalidad superadora de la linealidad tradicional?

2. ¿Qué ocurre con las operaciones cognitivas una vez que ya 
no están mediadas por seres humanos sino por dispositivos 
tecnológicos de información y comunicación?

3. ¿Cómo es posible mantener el ritmo de actualización ante 
el avance precipitado tanto de la información como del 
conocimiento?

4. ¿Cómo se pueden manejar, ante la velocidad de los cambios 
aquellos desempeños que se presentan como de comprensión 
incompleta?

5. ¿Cuáles son los efectos e impactos de las redes y de la 
complejidad en el aprendizaje?

6. Tomando en cuenta que las diversas manifestaciones del co-
nocimiento están cada vez más interconectadas, ¿cuál sería la 
valoración de las teorías ya tradicionales y emergentes acerca 
de “los sistemas y las teorías ecológicas” (Siemens, 2004, p. 4) 

Partiendo de estas interrogantes el conectivismo aporta su propia mira-
da acerca de lo que sería el aprendizaje en el contexto de la sociedad 
del conocimiento, tratando de incorporar elementos de los conocimien-
tos en boga en las múltiples disciplinas que vienen rompiendo con el 
positivismo y el mecanicismo newtoniano:
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Figura 6. Perspectiva conectivista

Fuente: Siemens (2004, p. 6)

Los elementos que dan sustentación a la mirada conectivista del apren-
dizaje son:

1. El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de 
opiniones.

2. El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de 
información especializados.

3. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
4. La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se 

sabe en un momento dado.
5. La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesa-

ria para facilitar el aprendizaje continuo.
6. La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos 

es una habilidad clave.
7. La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención 

de todas las actividades conectivistas de aprendizaje.



69

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

8. La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendi-
zaje.

9. El acto de escoger qué aprender y el significado de la informa-
ción que se recibe, es visto a través del lente de una realidad 
cambiante.

10. Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana de-
bido a alteraciones en el entorno informativo que afecta la deci-
sión. (Siemens, 2004, pág. 7).

Innovación en metodologías y estrategias educativas me-
diadas por las TIC
Valero opina que el ciberespacio es una alternativa al aula, porque se 
les ofrece a los estudiantes una manera diferente de desarrollar el cur-
so y abordar la temática. Porque con ayuda de las TIC se le brinda la 
oportunidad de expresarse mejor, relacionarse con más confianza y 
seguridad con sus pares y acceder a la información de sus hogares 
(Valero Martínez, 2008).

Las ciencias didácticas, en tanto conjunto de conocimientos especiali-
zados correspondientes a las ciencias de la educación, estructuran las 
orientaciones generales de los procesos de enseñanza y de aprendi-
zaje, en metodologías educativas, a partir de las cuales los docentes 
de los diferentes niveles educativos y en particular los de la educación 
universitaria, tienen la tarea fundamental de crear y hacer las perti-
nentes adecuaciones de estrategias específicas. Estas últimas serían 
el conglomerado de técnicas y actividades, así como de recursos de 
enseñanza o aprendizaje coherentes con los presupuestos filosóficos, 
psicológicos y sociológicos que fundamentan dichas metodologías 
(Tobón, 2006).

En este contexto, la consistencia y coherencia del trabajo del docente 
se refleja en la escogencia de metodologías educativas, en tanto mé-
todo y estrategia de enseñanza (actividades, acciones u operaciones), 
tomando en cuenta que les corresponderá a los educandos asumir sus 
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propias metodologías y estrategias de aprendizaje, acordes estas a 
sus particularidades psicológicas. Así, los docentes deben diseñar su 
planificación educativa con carácter sistemático, estructurado y orga-
nizado en función del alcance de las intencionalidades educativas en 
los estudiantes.

De manera tal que, con la conjunción de actividades y recursos de 
aprendizaje, las metodologías educativas se desarrollan como acción 
planificada sistemáticamente por el docente en función de alcanzar lo-
gros de aprendizaje en los educandos. Aquellas acordes a las nuevas 
tendencias del aprendizaje mediado por las TIC, son aquellas que se 
nutren de las teorías del aprendizaje socio constructivas y en última 
instancia conectivistas, con un especial énfasis en las estrategias de 
aprendizaje cooperativo y colaborativo (Díaz Barriga Arceo & Hernán-
dez Rojas, 2010).

Figura 7. Metodologías educativas

Fuente: Elaboración propia basado en Díaz Barriga Arceo & Hernán-
dez Rojas (2010).



71

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

De manera tal que va a corresponder a los docentes, tomando en cuen-
ta el contexto del proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo al 
tamaño de los grupos de aprendices escoger la estrategia adecuada. 
Las estrategias de aprendizaje cooperativo demandan que el tamaño 
del grupo de estudiantes sea reducido, a fin de obtener un mayor ni-
vel y calidad de aprendizaje de cada uno de ellos. El proceso debe 
planificarse de manera que se opere una interacción recíproca en la 
construcción colectiva del conocimiento. Las estrategias de aprendiza-
je colaborativas, por su parte implican la equidad en los procesos de 
interacción entre los participantes y el docente en cuanto a compartir 
y construir información y nuevo conocimiento, pero también en cuanto 
a la determinación de las reglas de juego de las sesiones de trabajo, 
tomando en cuenta incluso el ejercicio de la autoridad por parte del do-
cente (mediador) y el de los aprendices asumidos como participantes 
(Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2010, pág. 84).

CARACTERÍSTICAS

COOPERATIVO

INTERDEPENCIA
POSITIVA

INTERACCIONES CARA A
CARA DE APOYO MUTUO

SINCRONÍA DE
INTERACCIÓN

INTERDEPENDENCIA
POSITIVA

RESPONSABILIDAD
INDIVIDUAL Y GRUPAL

EVALUACIÓN GRUPAL

COMBATE EL MIEDO AL
APRENDIZAE.

RESPOSABILIDAD
PERSONAL INDIVIDUAL

DESTREZAS INTERPERSONALES Y
HABILIDAES SOCIALES

AUTOEVALUACIÓN FRECUENTE
DEL FUNCIONAMIENTO DEL

GRUPO

INTERACTIVIDAD

COLABORATIVO

Ilustración 17. Estrategias cooperativas y colaborativas

Fuente: Elaboración propia.



72

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

La selección por parte del docente de la estrategia de aprendizaje, 
puede hacerse de manera flexible e intercalable de acuerdo a la natu-
raleza misma de los contenidos, así como de las acciones educativas 
que se propondrá. 

Algunas actividades enmarcadas en estrategias cooperativas podrían 
ser: 

DIVIDE EN
GRUPOS
DEBATE

CADA MIEMBRO
APORTA SU PARA DE

INFORMACIÓN

CADA UNO
ENSEÑA AL OTRO

LO QUE SABE

EMPAREJAMIENTO
DESIGUALES

UNO TUTOREA AL 
OTRO

CADA PARTICIPANTE
ELABORA SUBTEMA

DE UN TEMA
INVESTIGADO

JUEGOS DE ROL

GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN

TUTORIA ENTRE
IGUALES

ENSEÑANZA
RECÍPROCA

ROMPECABEZAS

Ilustración 18. Actividades cooperativas
 
Fuente: Elaboración propia.
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DOCENTE: GUIA Y 
CONDUCE, SUPERVISA

Y RESUELVE DUDAS

GENERAR CAMBIOS
DE INTERCAMBIO:
REDES SOCIALES
ACOMPAÑARLOS

CADA UNO ENSEÑA 
AL OTRO

FOMENTA EL RESPETO

MÁXIMO 3 ESTUDIANTES
ESCOGIDOS AL AZAR

ROTARLOS POR TAREA

HABILIDADES A 
DESARROLLAR, RESOLUCIÓN

DE CONFLICTOS, ANÁLISIS
CRÍTICO, ORGANIZACIÓN DE

TIEMPOS

PROMOVER LA
RESPONSABILIDAD

COLECTIVA
BRINDAR ACCESO A LOS

RECURSOS DE
DESARROLLO DE 

HABILIDADES

INTERVENIR EN LA
FORMACIÓN DE GRUPOS

MOTIVAR EL
INTERCAMBIO COLECTIVO

DE CONOCIMIENTO

FOMENTAR
COMUNICACIÓN

ENTRE 
ESTUDIANTES

Ilustración 19. Estrategias colaborativas para actividades virtuales

Fuente: e-learning Masters (2019).

En la literatura se consigue la aplicación de técnicas diseñadas para 
adecuar el aprendizaje colaborativo a los contextos educativos virtuales 
mediados por las TIC (Gros Salvat, 2008). En tales técnicas, se destaca 
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la gran importancia del específico rol diferenciado que debe asumir 
tanto el docente como cada uno de los educandos, quienes colecti-
vamente deben emprender una interdependencia positiva, un espíritu 
de equipo y complementariedad en el que el logro de aprendizaje de 
cada uno está vinculado indisolublemente al de todos y cada uno de 
los demás. Otra dimensión refiere al establecimiento transparente de 
los grados diferenciados de compromiso y relevancia otorgada, entre 
el docente y cada uno de los aprendices, con sus respectivas habilida-
des comunicativas, respecto a las tareas y actividades de aprendizaje 
a ser realizadas (Gros Salvat, 2008, p. 95).

La intervención digital e informática en la educación se traduce en usar 
recursos o herramientas digitalizados, mediante aplicaciones informá-
ticas de intermediación y facilitación para el logro de la conexión entre 
sus diferentes agentes, tejiendo una red cognitiva colectiva, en la cual 
cada uno de ellos debe jugar su rol de manera coherente y consistente 
con las teorías de aprendizaje abordadas. 

En este caso corresponde al docente ser tutor, facilitador, motivador, 
diseñadores de los problemas, y guías en la incorporación de conoci-
mientos “entender mejor, en términos de comunicación metacognitiva, 
al estudiante, formulando preguntas, planteando retos, esclareciendo 
temas puntuales desde lo cognitivo” (Pérez, 2019, p. 86).

Por su parte, al aprendiz le corresponde el autocontrolar su proceso de 
aprendizaje en interacción social con otros estudiantes (trabajo coope-
rativo y colaborativo), reconstruyendo colectivamente sus conocimien-
tos (Boude Figueredo & Ruiz, 2014).

En síntesis, cualquier metodología educativa innovadora mediada por 
TIC que pretenda ser efectiva debe adecuarse a los siguientes princi-
pios pedagógicos:
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PRINCIPIOS
PEDAGÓGICOS

PARTIR DE
NECESIDADES

REALES DE
ESTUDIANTES

ESTUDIANTE
SUJETO ACTIVO

CARACTERISTICAS

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

FLEXIBILIDAD

COOPERACIÓN

INTECACCIÓN

INTERACTIVIDAD

GRUPOS
VIRTUALES

APRENDIZAJE
COLABORATIVO

Ilustración 20. Principios pedagógicos de la educación virtual

Fuente: Torres Velandia, (2005).

Adicionalmente, las estrategias de enseñanza debieran al menos cum-
plir con características tales como la funcionalidad, significatividad, efi-
ciencia (en términos del tiempo a ser exigido al estudiante, el esfuerzo 
a aplicar y la cantidad de tareas o actividades). Igualmente, en tér-
minos de las instrucciones diseñadas por el docente/tutor, deben ser 
inteligibles en términos de la aplicabilidad de las estrategias (claridad 
de contenido, lugar de aplicación y tiempo de hacerlo), y capacidad 
explicativa. Finalmente, debe estar acompañada de materiales instruc-
cionales adecuadamente elaborados en cuanto a su calidad, aparien-
cia y claridad (Parra Pineda, 2003).

Las estrategias didácticas más acordes a las teorías aquí esbozadas y 
que encuentran especial atención en la mediación a través de las TIC 
son las de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Díaz Barriga Arceo 



76

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

& Hernández Rojas (2010) afirman que en la literatura tiende a encon-
trarse ambos de manera indistinta, aunque existe diferencias, dado 
que en general tratan de “la interacción y el aprendizaje entre iguales” 
(Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2010, p. 87). Al distinguirlos, 
el primero de ellos trataría del “empleo didáctico de grupos pequeños, 
en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su aprendizaje 
y el de los demás; por consiguiente, se asume que la interacción entre 
los estudiantes es la vía idónea para la adquisición activa del conoci-
miento”, Mendoza (2004) citado por Díaz Barriga Arceo & Hernández 
Rojas (2010, p. 87). 

Por su parte el aprendizaje colaborativo, de acuerdo a Fernández 
& Melero (1995) citado por Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas 
(2010), plantea “una distribución más equitativa del conocimiento entre 
el agente educativo o mediador y los participantes, y se espera que la 
autoridad sea igualmente compartida” (Díaz Barriga Arceo & Hernán-
dez Rojas, 2010, p. 84).

COMUNICATIVAS

WHATSAPP
TELEGRAM
BLOGS
TWITTER
ZOOM, JETSEMEET
GOOGLEMEET
YOUTUBE

COLABORATIVAS
DE

CONSTRUCCIÓN CHAT
FOROS
FACEBOOK
GOOGLE
DOCS

WIKIS
PREZIS
GOOGLE
DOCS

Ilustración 21. Herramientas para el aprendizaje colaborativo virtual

Fuente: Galindo González, Ruiz Aguirre, & Martínez de la Cruz (2015). 
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Avanzando hacia el uso de herrramientas tecnológicas virtuales en el 
contexto del aprendizaje colaborativo, encontramos la noción de apren-
dizaje colaborativo mediado, más en concreto, se trataría de Computer 
Suported Collaborative Learning (CSCL por sus siglas en ingles que se 
traduciría en aprendizaje colaborativo soportado en computadora). Se-
gún Gros Salvat (2008), es de suma utilidad el modelo desarrollado por 
Kirschner (2004), el cual considera la existencia de tres dimensiones 
básicas relacionadas con la actividad o la tarea que debe ejecutarse: 
la propiedad, el control y el carácter de la tarea. 

Figura 8. Dimensiones del aprendizaje colaborativo mediado

Fuente: Gros Salvat (2008).

La primera dimensión refiere a que actor educativo decide qué tarea 
realizar. Esto a su vez va a depender de dos principios: La responsa-
bilidad individual y la independencia positiva. El primero plantea que 
tanto el profesor como el estudiante juegan un rol importantísimo en el 
aprendizaje por lo que hay que desarrollar una “interdependencia po-
sitiva donde el éxito de cada miembro está unido al resto del grupo, y 
viceversa” (Gros Salvat, 2008, p. 95), donde cada miembro del grupo 
tiene la responsabilidad de aprender y asegurarse que el resto de los 
miembros también lo hagan, se privilegia el reconocimiento grupal, se 
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distribuye adecuadamente los recursos y se establecen roles comple-
mentarios.

El control de la tarea está en función al modo específico en que pro-
fesores y estudiantes interactúan tomando en cuenta los niveles de 
responsabilidad asumidos, así como las capacidades comunicativas 
El carácter de la tarea corresponde al grado de relevancia que le es 
otorgado en función de los intereses de los aprendices. Generalmente 
se recomienda orientarse “hacia la realización de proyectos y la solu-
ción de casos y problemas para facilitar el acercamiento a situaciones 
auténticas” (Gros Salvat, 2008, p. 95).

Ahora bien, cuando se trata de la incorporación de la tecnología, esta 
última sería un medio para conectar a los sujetos del conocimiento 
organizando una red cognitiva colectiva, o lo que es denominado un 
espacio virtual colaborativo, al cual es necesario valorar en función de 
su prestación, es decir, “la relación entre las propiedades físicas de un 
objeto y las características percibidas por el sujeto” (Gros Salvat, 2008, 
p. 97), donde la herramienta tecnológica debe facilitar el aprendizaje 
a través de la colaboración, siendo este uno de los aspectos a ser va-
lorados en cualquier investigación acerca de tales estrategias. De he-
cho, se plantea que “(...) la mayoría de las plataformas de aprendizaje 
virtual no facilitan este tipo de enseñanza (...) no están pensadas para 
favorecer el proceso de construcción del conocimiento” (Gros Salvat, 
2008, p. 98).

Metodologías y estrategias educativas innovadoras
A partir del año 2010 los estudios han venido corroborando con cre-
ciente entusiasmo como el rendimiento educativo se ha venido incre-
mentando como subproducto de la implantación de actividades de 
aprendizaje, con modalidad colaborativa, realizadas con intervención 
de dispositivos de tecnologías de la información y la comunicación 
(García-Chitiva & Suárez-Guerrero, 2019). 
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Tales estudios muestran que, tanto en ciencias sociales como en cien-
cias de la computacón hay un creciente interés por producir conoci-
miento al menos en dos líneas de acción:

1. La permeación creciente en la educación universitaria de la apli-
cación de la mediación tecnológica en aprendizaje colaborativo.

2. La exploración de metodologías innovadoras y herramientas vir-
tuales (redes sociales).

Evidentemente, en el contexto de la pandemia por  COVID-19 tal inte-
rés y tales esfuerzos se han incrementado exponencialmente.

En este orden de ideas, es posible rastrear en la web reseñas acerca 
de los más populares modelos innovadores, entre los cuales resaltarían 
al menos ocho de ellos:

APRENDIZAJE
BASADO EN

COMPETENCIAS
COOPERATIVO

GAMIFICACIÓN BASADO EN
PENSAMIENTO

DESIGN
THINKING

BASADO EN
PROBLEMAS

AULA
INVERTIDA

BASADO
EN PROYECTOS

Ilustración 22. Modelos Innovadores de aprendizaje
 
Fuente: Elaboración propia basada en Realinfluencers (2018)
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Aprendizaje basado en proyectos (los aprendices construyen proyec-
tos para responder a problemas concretos); Aprendizaje cooperativo 
(pequeños grupos donde los individuos interactúan coordinadamente 
de acuerdo a roles diferenciados); Gamificación (integración de jue-
gos y videojuegos como dinámica de aprendizaje); Aprendizaje basa-
do en problemas (ciclo creciente de complejidad mediante preguntas 
sucesivas); Design Thinking (o pensamiento de diseño que identifica 
problemas individuales de los aprendices promoviendo creatividad e 
innovación en la solución colectiva); Aprendizaje basado en el pen-
samiento (ABP) (procesamiento de información mediante contextuali-
zación, análisis, relacionamiento, argumentación); Aprendizaje basado 
en competencias (desarrollo de habilidades y la solidificación de há-
bitos de trabajo), y finalmente el Aula Invertida o Flipped Classroom 
(los materiales educativos primarios son estudiados por los alumnos en 
casa, y luego se trabajan en el aula) (#Realinfluencers, 2018).

Aprendizaje basado en proyectos
Según Martí, Rojas, & Hernández (2010) este modelo de estrategia 
educativa innovadora tiene como punto de partida el constructivismo, 
dado lo cual valora extraordinariamente la estimulación interna de los 
educandos en su acción participativa para el desarrollo de labores 
académicas, en específico proyectos. Este involucramiento estudiantil 
se da, colectivamente, en proyectos relacionados con situaciones de 
la vida cotidiana y problemáticas que despierten interés en los edu-
candos, los que jugarían un rol central desde la diagnosis y planeación 
de los mismos, pasando por la ejecución y evaluación (Martí, Rojas, & 
Hernández, 2010).

En todo caso le correspondería al docente figurar como guía, conse-
jero y/ o tutor, ser quien proporciones retroalimentación y enfoque en 
caso de dispersión. 

El aprendizaje basado en proyectos ha demostrado gran utilidad cuan-
do se aplica mediante conjuntos reducidos de estudiantes, quienes 
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propenderán al cultivo de aptitudes propias de realizaciones de cierta 
complejidad: 

H A B I L I D A D E S  D E
O R D E N  S U P E R I O R

EVALUACIÓN Y
COEVALUACIÓNREFLEXIÓN

ACTIVA

RESOLUCIÓN
DE 

PROBLEMAS

PENSAMIENTO
CRÍTICO

CAPACIDAD
PARA INTEGRAR

LAS TICs

TRABAJO EN
EQUIPO CON
MULTIPLES

ROLES

COMMPETENCIAS
DIGITALES E

INVESTIGATIVAS

AUTO
RESPONSABILIDAD
DE APRENDIZAJE

A PARTIR DEL APRENDIZAE BAJO 
PROYECTOS

Ilustración 23. Habilidades de orden superior con ABP

Fuente: Elaboración propia basada en Martí, Rojas & Hernández 
(2010, p. 14); García-Valcarcel Muñoz-Repiso & Basilotta Gómez-Pa-
blos (2017).

Adicionalmente se desarrollarían: habilidades comunicativas, creativi-
dad, desarrollo de actitudes y valores: precisión, revisión, tolerancia 
(López Jauregui, 2018).

Aprendizaje basado en pensamiento (Thinking Based Learning)
Esta metodología innovadora lleva a los estudiantes a la cimentación 
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agrupada y de manera colaborativa a partir de la conformación de re-
ducidos conjuntos, y del supuesto teórico de que por naturaleza los 
seres humanos constantemente elaboran y reelaboran pensamientos. 
Entonces se trata de realizar actividades de aprendizaje que fomenten 
en cada uno de los integrantes la habilidad de pensar eficazmente 
como hábito internalizado, para con ello, según los estudios realizados 
desarrollar, simultáneamente con las asignaturas, una serie de habili-
dades superiores a saber:

PERICIAS Y HÁBITOS
MENTALES PRODUCTIVOS

DESTREZAS RESPECTO
AL PENSAMIENTO

MICRO DESTREZAS

DECISIOES
LÓGICAS
MEDITADAS
JUSTIFICADAS
ANALÍTICAS
CREATIVAS

SER PERSISTENTE
CONTROL DE IMPULSOS
FLEXIBILIDAD
EMPATÍA
HABILIDADES
COMUNICATIVAS

EXPLICACIÓN DE CAUSAS
EVALUACIONES
ESTABLECER JUICIOS
ANALOGÍA
METÁFORAS
RELACIÓNES PARTE TODO
SECUENCIACIÓN
SINTESIS
CLASIFICACIÓN
CARACTERIZACIÓN
DIFERENCIACIÓN

Ilustración 24. Desarrollo de pensamiento eficaz en ABP

Fuente: Elaboración propia basada en Ruiz-Morales (2018) y Pressei-
sen (2001) citado por Barbán Gari (2017, p. 52). 
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Por su parte, los profesores son en esta metodología innovadora los 
inspiradores y motivadores de sus estudiantes, para lo cual deben in-
geniárselas para delinear acciones de carácter pedagógico y modela-
doras de lo que se busca desarrollar en sus estudiantes. En tal sentido, 
deben darle prioridad a la estimación del tributo aportado por ellos, 
activando acciones de dinámica de preguntas, mapas mentales y con-
ceptuales, histogramas y diagramas, entre otras, destinadas al desa-
rrollo del pensamiento eficaz (Barbán Gari, 2017).

Aprendizaje basado en problemas
Una metodología que se enfoca en cultivar en los alumnos capacidad 
resolutoria de asuntos confusos, relacionados con situaciones de la 
vida. Para ello el docente debe generar dinámicas que involucren al 
estudiante plenamente, propiciando en él choques cognitivos que de-
berá solucionar por sí mismo en un proceso de aprendizaje en el cual 
edifica y reedifica conocimientos (Travieso Valdés & Ortiz Cárdenas, 
2018).

Su fundamento teórico descansa en el socio constructivismo, teniendo 
entre sus aspectos clave la metacognición como pericia de autocrítica 
en el marco del aprendizaje activo y socialmente interactivo.

Entonces el compromiso del docente es el de incentivar, orientar, gene-
rar esbozos de situaciones a ser resueltas, conduciendo el aprendizaje 
mediante la alimentación de información pertinente y relevante a la vez 
que retadora. Por su parte los aprendices, en interacción social con 
otros estudiantes (cooperando y colaborando) asimilan el conocimien-
to realizando las preguntas pertinentes y esclarecedoras (Pérez, 2019), 
en un ejercicio de auto control de su propio camino de aprendizaje, 
rehacen conjuntamente lo cognitivo, mientras viabilizan la resolución 
de la complicación planteada por el docente, esbozando sus propias 
estrategias, ejecución y evaluación.
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Las TIC se convierten en un instrumento mediador en la enseñanza/ 
aprendizaje, así como entre el rol del docente y el del estudiante, en 
tanto recursos educativos digitalizados, así como aplicaciones infor-
máticas que, dadas las capacidades computacionales, agilizan los 
procesos de resolución de problemas (Boude Figueredo & Ruiz, 2014).

Aula invertida (Flipped Classroom)
Como su nombre lo indica, esta metodología innovadora pretende dar 
un vuelco a la actividad de clase tradicional, que tienen el aula como 
su principal escenario. En este caso el docente no fungirá más de ins-
tructor dictando contenidos teóricos que se suponen deben ser memo-
rizados y asimilados por los educandos.

El aula invertida, recompone la relación entre la teoría y la práctica, 
reconociendo en primera instancia que los jóvenes están expuestos 
a multiplicidad de fuentes de información respecto a los contenidos 
que deben ser impartidos de acuerdo a los diseños curriculares. En-
tonces el docente diseña el proceso de aprendizaje asignando a los 
estudiantes labores didácticas a ser desarrolladas en conjunto con sus 
pares en el hogar y la comunidad, para luego asistir al encuentro con 
el docente a realizar ejercicios prácticos que sirvan de corrección y re-
troalimentación a los conocimientos adquiridos en la previa asignación. 
Uno de sus iniciadores la describe como la inversión de realización de 
acciones educativas entre lo externo y el interior del aula de clases, 
apoyándose en tecnologías multimedia (Lage, Platt, & Treglia, 2000), 
presentando la enorme ventaja del aprender haciendo, con el sustento 
de dispositivos de tecnología de la información y la comunicación, lo 
que flexibiliza el tiempo que normalmente es aplicado para la acción 
didáctica docente; mientras se produce un examen y reflexión activa 
por parte del aprendiz desde lo externo al escenario educativo habitual 
respecto a recursos anticipadamente dispuestos por el docente (Pozo 
Sánchez, Lopez Belmonte, Moreno Guerrero, & Hinojo-Lucena, 2020).
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Para el año 2017 el 71% de los jóvenes a nivel mundial eran usuarios 
regulares de internet, muchos de ellos por teléfonos inteligentes (UNI-
CEF, 2017). Para el año 2015 en los Estados Unidos cerca del 90% de 
los adolescentes contaban con su propio móvil celular con acceso a 
internet desde sus dispositivos (George & Odgers, 2015). La Ofcom 
(2011) afirma que en Reino Unido poco menos del 50% de los adoles-
centes entre los 12 y los 15 años disfrutaban de un móvil inteligente 
(Ofcom, 2011).

Para el año 2015 ya la cantidad de redes sociales superaba las 200 
RRSS, superando los 800 millones de usuarios a nivel mundial. Estu-
dios realizados en Ecuador estimaban para el 2015 que poco menos 
del 70% de los estudiantes de bachillerato usaban redes sociales en 
línea de internet, de los cuales poco menos del 90% eran usuarios de 
Facebook (Mejía Zambrano, 2015)

La noción de red social tiene como antecedente lo que en ciencias 
sociales se define como una estructura imaginaria en la cual un sujeto 
se relaciona con empalmes de tipo social, sus conocidos, amigos, fa-
miliares, pares compañeros de estudio o trabajo, relaciones afectivas y 
amorosas. Según Guiddens (1997), citado por Mendoza Torres, (2008) 
la sociología las asume como un sistema social emergente de esque-
mas de interacciones con lógicas de agrupación apoyadas en intere-
ses comunes que se autoconstruyen.
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Figura 9. Red social según sociología

Fuente: Guiddens (1997), citado por Mendoza Torres (2008).
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Ilustración 25. Características sociológicas de las redes sociales

Fuente: Johnson (2001).
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Se inspira en la “teoría de los seis grados de separación” (Guerrero 
Fuertes, 2011) atribuida a Fridyes Karinthy en la cual expuso que la 
cantidad de enlaces se incrementa de modo exponencial en cada salto 
de una cadena, por lo cual se requerirían escasos rebotes para que un 
“mensaje se transmita a una población completa” (Guerrero Fuertes, 
2011, p. 11).

A pesar de que el origen de la categoría red social no corresponde 
exactamente al terreno de la tecnología informática es posible enten-
derlas en este contexto de las TIC como un ámbito virtual de interac-
ción entre sujetos que navegan en la web 2.0, colaborando con otros 
mediante softwares diseñados específicamente para ello, por ejemplo, 
mensajerías, blogs, chats (Gómez Collado, Contreras Orozco, & Gu-
tierrez Linárez, 2016), o bien como como espacios de la web 2.0 que 
ofrecen servicios y funcionalidades de interacción diversas, en los que 
los usuarios se comunican, interactúan y conectan de manera virtual, 
compartiendo contenidos y creando comunidades con intereses simi-
lares, sin importar su localización siempre y cuando estén conectados 
al internet (Hernández Mite, Yánez Palacios, & Carrera Rivera, 2017), 
(Arroyave Morales, 2017), (Guerrero Fuertes, 2011). Presentan entre 
sus características resaltantes su condición permanente de cambio, 
transformación, reproducción y desaparición (Mendoza Torres, 2008).
Tanto el internet como las redes sociales son herramientas que han sido 
calificadas por muchos estudios bien sea como fuentes de adicción 
(De Sola-Gutiérrez, Rodríguez de Fonseca, & Rubio, 2016) y por ende 
de trastornos psicológicos (Moral & Suárez, 2016), (UNICEF, 2017) y de 
relacionamiento social en adolescentes (Chotpitayasunondh & Douglas 
M., 2016), especialmente con la familia (Santana Vega, Gómez-Muñoz, 
& Feliciano-García, 2019), (George & Odgers, 2015); en algunos casos 
comprueban su efecto negativo en el rendimiento escolar (Parra Jue-
las, 2016), pero también lo vinculan en casos de comportamiento agre-
sivo de dichos adolescentes (Chih-Hung, Ju-Yu, Shu-Chun, Chi-Feng, 
& Cheng-Fang, 2009), (Peñuela Epalza, y otros, 2014).
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Sin embargo, igualmente se consiguen estudios en los cuales se viene 
demostrando las potencialidades positivas de su uso, especialmente 
en el ámbito educativo (Arrobas Velilla, Cazenave Sánchez, Cañizales 
Díaz, & Fernández Serrat, 2014), (Mejía Zambrano, 2015).

Entre las ventajas identificadas con la utilización de las referidas herra-
mientas virtuales por parte de los sujetos sociales están:

• Las oportunidades de comunicación al instante con otras perso-
nas independientemente de la distancia permitiendo el compar-
tir experiencias, noticias, conocimiento, afectos.

• Las oportunidades laborales, bien sea el conocerlas al tener 
oportunidad de acceder a los anuncios de empresas e institu-
ciones, o bien la ejecución de labores en línea conocidas como 
teletrabajo.

• Oportunidades de montar negocios como, por ejemplo, tiendas 
virtuales, rompiendo las limitaciones del mercado local.

• Acceder a información y entretenimiento
• Posibilidades de denuncias de situaciones vividas
• Participar o bien impartir actividades formativas. 

Lo que queda claro es que, según registran las investigaciones en el 
área, existe una contribución al aprendizaje por parte de las diferentes 
redes sociales, pues los estudiantes las usan tanto en clase como para 
compartir información de tareas o asignaciones de clase, también han 
apoyado con explicaciones a sus pares (Chávez Márquez & Gutiérrez 
Diez, 2015).

Existe gran cantidad de redes sociales, algunas de las cuales tienen 
alcance en un país, una región, un continente y otras a nivel mundial. 
Entre las más populares en Latinoamérica contamos con el Facebook, 
Whatsapp, Telegram, TikTok, Instagram, Twitter. Así mismo, algunos 
autores han realizado clasificaciones, como la que a continuación se 
comparte:
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REDES SOCIALES (RS)
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FLICKR

SILDESHARE
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ENTRE PERSONAS)

ALOJADAS EN SERVIDORES
PROPIOS DEL CENTRO EDUCATIVO

ALOJADAS EN SERVIDORES
DE TERCEROS

Figura 10. Tipos de redes sociales

Fuente: Ruiz Bolívar (2016).

De acuerdo a algunos autores las redes sociales se presentan como 
una gran oportunidad para su utilización en los sistemas educativos, 
gracias a la popularidad que gozan entre la juventud. En este sentido, 
afirman que generan condiciones favorables para el aprendizaje coo-
perativo y colaborativo, intercambiando experiencias y conocimientos 
con otros, bien sea de manera sincrónica o asincrónica, facilitando la 
interacción social con especialistas en temas de interés, la accesibili-
dad a otros entramados digitales, la difusión de novedades, la indepen-
dencia de los sujetos en su aprendizaje y la retroalimentación, Gómez, 
Roses y Farías (2012), citado por Ruiz Bolívar (2016, pp. 233-234). Con 
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lo cual podría lograrse tres tipos de aprendizaje: 
• Aprender con las redes sociales: sirviéndose de ellas como es-

pacios formativos.
• Instruirse mediante las RRSS de manera independiente e infor-

mal.
Aprender a vivir en un mundo de redes sociales: uso consciente y efi-
ciente de las redes (Ruiz Bolívar, 2016).

TIPOS DE 
APRENDIZAJE

AUTO INSTRUIRSE
USANDO LAS

REDES SOCIALES

USOS CONSCIENTE Y
EFICIENTE

DE LAS REDES
SOCIALES

SIRVI’ENDOSE DE
ELLAS COMO

ESPACIOS
FORMATIVOS

APRENDIZAJE
INFORMAL

A VIVIR
CON ELLAS

CON LAS 
REDES

SOCIALES

Ilustración 26. Tipos de aprendizaje relacionados a las redes 
sociales

Fuente: Elaboración propia basada en Ruiz Bolívar (2016).

Por su parte, las plataformas virtuales son sistemas, programas (sof-
tware) diseñados con la finalidad de prestar alguna utilidad a algún pú-
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blico en particular, generando la oportunidad de acceso a numerosas 
aplicaciones en un contexto o entorno determinado al servicio de cier-
tos usuarios. Para conectarse a una plataforma virtual necesariamente 
debe tenerse acceso a internet. En general las plataformas virtuales 
tienen como finalidad ser herramientas para la formación, es decir, ser 
plataformas virtuales educativas. Sin embargo, pueden identificarse al 
menos tres tipos de ellas:

Uso Privado Moodle e-ducativa

Educatina

PLATAFORMA
EDUCATIVA

SOFTWARE
LIBRE

SOFTWARE
INSTITUCIONAL
PROPIETARIO

COMERCIALES

Ilustración 27. Tipos de plataformas educativas

Fuente: Arroyave Morales (2017).

En fin, mediante las plataformas educativas virtuales se puede concre-
tar una serie de recursos didácticos a disposición de los alumnos, ta-
les como tutoriales, asignaciones de materiales escritos, simulaciones, 
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autoevaluación, ejercicios colectivos y colaborativos, adicionalmente 
al uso de foros de debate, videos, correos electrónicos, salones de 
chat, aulas virtuales, actividades a ser desarrolladas individualmente 
y por equipo. También las plataformas se prestan para dar a conocer 
los contenidos programáticos y establecer contacto con otros espe-
cialistas que pueden colaborar con el desarrollo de contenidos de las 
asignaturas (Legorreta Cortés & Guzmán, 2016).

Es importante incorporar a la discusión el elemento de la ciberseguri-
dad, dado que una amenaza latente y a veces bastante efectiva es la 
apropiación por parte de personas inescrupulosas de la información 
y datos de los usuarios desprevenidos de las redes sociales. De allí 
que el docente debe incorporar entre sus esfuerzos educativos su for-
mación y la de sus estudiantes en la prevención de los abusos en el 
uso de las redes por parte de personas inescrupulosas. Entre los prin-
cipales peligros se registran: el ciberacoso, la pornografía infantil, la 
apropiación de datos e información confidencial con propósito de timo 
o estafa, la incitación a la prostitución u otros negocios clandestinos. 
(Abarca Araya, 2013).

Uno de los elementos distintivos de la aplicación de las plataformas 
educativas es la interactividad, la cual puede clasificarse en niveles: 
pasiva, limitada, moderada y simulación con aprendizaje basado en 
juegos (Gutiérrez, 2012).

1. Interactividad pasiva: Caracterizado por la linealidad y falta de 
flexibilidad del diseño que se manifiesta en pantallas fijas. Los 
estudiantes en ellas son consumidores pasivos, solo lectores y 
visualizadores de pantallas, con limitaciones para la navegación 
y la interacción con los recursos de aprendizaje.

2. Interactividad limitada: Se incorporan recursos multimedia como 
videos y gráficas, permitiendo interactividad limitada con gráfi-
cos animados, cierta ampliación de la posibilidad de navega-
ción, enlaces con recursos externos, entre otros.

3. Interactividad moderada: Se eleva el grado de posibilidades de 



94

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

autonomía del estudiante como elemento activo del aprendizaje. 
Se presenta acceso a multimedia, animaciones, audios perso-
nalizados, simulaciones con alto grado de complejidad.

4. Interactividad de simulación y aprendizaje basado en juegos: 
alto grado de interactividad del estudiante con la plataforma. 
Presenta simulaciones en 3D, recursos de aprendizaje de inte-
racción sincrónica con pares y docentes, multimedia con obje-
tos en 3D interactivos. Se destaca por la incorporación de jue-
gos diseñados para el aprendizaje (Gutiérrez, 2012).

INTERACTIVIDAD
PASIVA

INTERACTIVIDAD
LIMITADA

INTERACTIVIDAD
MOEDRADA

INTERACTIVIDAD 
DE SIMULACIÓN 

Y JUEGO

LINEALIDAD
FALTA DE FLEXIBILIDAD

PANTALLAS FIJAS

MULTIMEDIA
VIDEOS Y GRÁFICAS

GRÁFICOS ANIMADOS

AUTONOMIA DEL ESTUDIANTE
MULTIMEDIA, ANIMACIONES

AUDIOS, SIMULACIONES

ALTO GRAO INTERACTIVIDAD
SIMULACIONES 3D

INTERACCIÓN SINCRONICA
CON PARES

Ilustración 28. Tipos de interactividad

Fuente: Gutiérrez (2012).

Las recientes investigaciones aportan la idea de que las redes sociales 
tienen un gran potencial para convertirse en facilitadoras de los pro-
cesos de enseñanza aprendizaje de carácter formal dado lo amigable 
de su entorno para quienes se han venido formando informalmente 
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en el terreno de la web 2.0. Esto le plantea importantes desafíos a los 
docentes que deben ponerse a la altura de las circunstancias (Gómez 
Collado, Contreras Orozco, & Gutiérrez Linárez, 2016). 

Cuando se diseña una red de aprendizaje se busca fundamentalmente 
alinear el uso de las redes sociales, dado su sencillez de uso y acceso, 
la velocidad con la que se produce la transferencia de información, 
datos e imágenes, así como su relativo bajo costo, como un factor fun-
damentalmente de fortalecimiento de los procesos educativos en los 
diferentes niveles de la educación, pero con especial énfasis en la edu-
cación universitaria. A pesar de requerirse aprendizajes previos, gran 
parte de lo compartido en las redes sociales es elaborado por gran 
cantidad de personas que vienen aprendiendo por su propio esfuerzo, 
pero también gracias a los miles de tutoriales que de manera espontá-
nea han puesto a circular otros tantos usuarios de tales redes. 

Cada vez con más frecuencia salen a circular nuevos productos y nue-
vas redes que en corto plazo son aprovechadas por los navegadores 
en el ciberespacio en espacios de aprendizaje, sin contar con que in-
cluso los administradores de dichas redes ponen a disposición de sus 
usuarios aplicaciones que las habilitan como espacio educativo. 

Es así como en el año 1994, a solo tres años de haberse hecho de co-
nocimiento público la creación de la World Wide Web, fue concebido 
por Ward Cunningham el primer Wiki, como un sistema de creación 
de bases de datos acumulativas en línea. Su principal característica, 
que la hace una herramienta muy interesante, y por naturaleza misma 
colaborativa, para los fines educativos, es que permite a incontables 
personas alimentar y acceder a conocimiento compartido en la gran 
red de la internet, en la totalidad de las áreas de conocimiento (Vila 
Rosas, 2008). Se registra el establecimiento de al menos tres tipos de 
Wikis vinculadas al uso educativo: 
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de uso de

cada

estudiate

con el docente

espacio 

compartido por

docente y estudiantes

con responsabilidad

de ambos actores

usado por los

docentes para 

subir contenidos

con información

para sus estudiantes

WIKI DEL 
PROFESOR

WIKI DE CADA 
ESTUDIANTE

WIKI DEL GRUPO
DE CLASES

Figura 11. Tipos de wikis educativos

Fuente: Elaboración propia con base en Vila Rosas (2008).

Hoy día el Wiki más popular y conocido es Wikipedia creado hace más 
de 20 años, a inicios del año 2001 como una versión en la red de las 
enciclopedias, vinculado a los movimientos partidarios del software li-
bre y por tanto de la libertad de acceso al conocimiento.

Recordemos la creación por la empresa Yahoo! de unos espacios de 
intercambio de información de acuerdo a intereses de sus miembros, 
denominados “grupos yahoo!” que estuvieron disponibles para fines 
educativos, entre otros, desde enero de 2001 (aun cuando su origen 
se remonta a 1998 con el nombre Yahoo! Clubs) hasta finales del año 
2019, cuando la empresa optó por eliminar el servicio dado su poco 
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uso, seguramente por haber sido desplazados por otro tipo de servi-
cios con mejores prestaciones (Molina, 2019). Un predecesor del Grupo 
Yahoo!, fueron los blogs. Según se encuentran registros data de 1993 
la publicación del primer blog o bitácora, atribuyéndose el hecho a Tim 
Bernes (Díaz Negrín, 2012), quien habría colocado en el ciberespacio 
un seriado de páginas web de fechas sucesivas con la posibilidad 
de que quienes leyeran sus contenidos pudieran realizar comentarios. 
Esto abrió las puertas para convertirlo en corto plazo en un instrumento 
de carácter educativo que sigue vigente, aun cuando no cuenta con la 
agilidad ni el atractivo que presentan otras tantas redes sociales. Este 
instrumento con frecuente uso educativo permite el compartir conte-
nidos que son ordenados cronológicamente, que pueden constar de 
textos, imágenes, audios y videos, así como múltiples combinaciones 
de estos, dando incluso la posibilidad de interactuar de manera asin-
crónica con el autor o responsable de la publicación (Guahmich de 
Lustgarten, 2012). Entre las utilidades que fueron dadas a las bitácoras 
o blogs fue el compartir experiencias, reflexiones, contenidos didácti-
cos, al cual le atribuyen el contribuir con el “aprendizaje activo, crítico 
e interactivo” (Wikipedia, 2018). Para los años 2008 al 2012 son defen-
didos entre las novedades de la utilización de las TIC en la enseñanza, 
casi con los mismos argumentos con los que hoy se defienden otras 
plataformas, habiendo sido considerados para su momento como un 
método válido para el acercamiento dinámico entre profesores y estu-
diantes mediante el uso de la web (Marzal García-Quismondo & Butera 
Fajardo, 2007)

En 2004 es creada la figura del Podcast, atribuyéndose su primicia a 
Adam Curry, quien habría utilizado un formato RSS para adjuntar archi-
vos de voz. De hecho, se trata de una herramienta que sería equivalen-
te a una bitácora, pero en formato de audio (Parra, 2011). De acuerdo 
a lo publicado por el medio de comunicación del Tecnológico de Mon-
terrey, se asume que los podcasts pueden ser un excelente medio para 
la difusión de contenidos informativos y educativos, dada la agilidad 
que representa frente a formatos de texto (García-Bullé, 2019), también 
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funciona como libro auditivo, en el cual el docente puede grabar un au-
dio de una lectura y compartirla con los estudiantes, así como entrevis-
tas grabadas o ponencias, clases enteras. Se reportan experiencias en 
la enseñanza universitaria de la educación física, así como en idiomas 
(Laaser, Jaskilioff, & Rodríguez Becker, 2010).
 
Hoy día existen diversos tipos o variantes de esta herramienta digital: 

AUDIO

SCREENCASTS MEJORAOS

VIDEOS

AUDIO E IMÁGENES SINCRONIZADAS

ACEPTA ENLACES Y MARCADORES

BAJO TAMAÑO

CAPTURA DE PANTALLA DE

VIDEO CON LA NARRACIÓN DE

AUDIO

SON MÁS SOFISTICADAS

FORMATO MP3

ALTA PROBABILIDA

FÁCILES DE CREAR

VIDEOCAST

REQUIERE TIEMPO PLANIFICACIÓN Y

PRODUCCIÓN

MP4

REQUIERE MAYOR ANCHO DE BANDA

Ilustración 29. Variedades de Podcast

Fuente: Wikipedia (2021).
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Aunque no fue considerado como un medio de alcance e importancia 
hace algún tiempo, han sido creadas un conjunto de redes de podcas-
ting que lo han popularizado: 

SOUNDCLOUD

SPREAKER CENTRAL
PODCASTERA

PLATADORMAS
DE PODCAST

¡VOOX

Ilustración 30. Plataformas y redes de Podcast

Fuente: Wikipedia (2021).

En 2014 Google puso a disposición de sus usuarios una herramienta 
gratuita que fue creada específicamente para su uso educativo y que 
se encuentra vigente hasta la actualidad, mostrando constantemente 
mejoras en su funcionalidad, por lo cual se presenta muy parecida a lo 
que se conoce como aula virtual, siendo muy utilizada en medio de la 
cuarentena obligatoria por la pandemia de los últimos años. Su diseño 
es muy adecuado para gestión de aprendizaje colaborativo. Con ella 
es factible la creación de documentos, distribuir y compartir contenidos 
en sus diferentes modalidades, desde un texto, pasando por imágenes 
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incluso hasta videos, siendo accesible desde los distintos dispositivos 
más usados por docentes y estudiantes, incluso smartphones. En ella 
los administradores, generalmente los docentes, diseñan y agendan 
tareas, cuestionarios, foros, considerándose su uso como muy intuitivo 
(¡ProUP, 2020).

Otra plataforma que se asemeja y tiene comportamientos asimilables a 
una red social y que de manera creciente viene siendo utilizada para la 
enseñanza aprendizaje es la plataforma YouTube. Su lanzamiento pú-
blico se ubica en el año 2005, habiendo alcanzado para 2016 más de 
100 millones de usuarios (Ramírez-Ochoa, 2016). Para el año 2009 esta 
plataforma especializada en videos lanza su propia herramienta edu-
cativa a la que denominó YouTube EDU, especializándola en el alma-
cenamiento y exhibición de videos educativos, muchos de los cuales 
son compartidos por prestigiosas universidades de diversas regiones 
del mundo.

Ha sido calificada como un vigoroso medio de transferencia masiva de 
conocimientos, así como divulgación de saberes. Se caracteriza por 
ser un medio fundamentalmente asincrónico, sin embargo, en los últi-
mos tiempos se ha incorporado la transmisión sincrónica combinada 
con comentarios de parte de la audiencia. 

Entre sus usos específicamente educativos destaca:



101

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 
UNA OPORTUNIDAD PARA EL CAMBIO

ILUSTRAR
CONCEPTOS POR
MEDIO DE VIDEOS
CORTOS

FACILITAR
DISCUSIONES Y
ANÁLISIS COLECCTIVOS 
DE CONTENIDOS

MOTIVAR O INSPIRAR

OFRECER UN RECESO
HUMORISTICO

CREAR UNA BIBLIOTECA
VIRTUAL DE VIDEOS
PROPIOS PARA LABOR
DEL DOCENTE

SEGUIR UN
PROCEDIMIENTO CON 
AYUDA DE TUTORIALES

EXAGERAR UN PUNTO 
DE  VISTA

PRESENTAR
ALTERNATIVA A UN
PUNTO DE VISTA

MOSTRAR LA 
APLICACIÓN DE UN
CONTENIDO EN EL 
MUNDO REAL

Ilustración 31. Ejemplos de uso educativo de YouTube

Fuente: Elaboración propia con base en Ramírez-Ochoa (2016).

En el caso de la red social YouTube ofrece la oportunidad de potenciar el 
aprendizaje visual y con ello el progreso en los sujetos de las aptitudes 
y competencias relacionadas con el pensamiento tales como el diseño 
de gráficos, la estructuración y jerarquización de datos e información 
en función de la toma de decisiones, tanto en la educación presencial 
como en el aprendizaje virtual a distancia. Asimismo, se aprecia que 
ayuda a elevar el desempeño estudiantil al ser usado como material 
didáctico (Posligua Anchundia & Zambrano, 2020).

Sus contribuciones al ámbito educativo pueden clasificarse: 
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Figura 12. Tipos de videos educativos de YouTube y su uso

Fuente: Posligua Anchundia & Zambrano (2020).
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Entre las redes sociales que han prestado su versatilidad para el ámbi-
to educativo, se tiene especial interés en la utilización de la red social 
Facebook como plataforma virtual educativa. Esto dado que presenta 
entre sus cualidades el ser altamente llamativa para la población ado-
lescente y juvenil, es una tecnología emergente, es gratuita, muy adap-
tativa (Abundez Nájera, Fernández Santos, Meza De la Hoz, & Alamo 
Bernal, 2015).

Se trata de un sitio web cuya noción original se inspira en una tradi-
ción escolar estadounidense de publicar cada año un libro o anuario 
con fotografías de los integrantes de las cohortes de estudiantes gra-
duandos, cuyo nombre en inglés es precisamente “Facebook” (Aced 
& Sanagustín, 2013), teniendo como principal función el mantenerse 
en contacto con amigos y conocidos que estén registrados en la red 
social. 

Tiene como antecedentes la página GeoCities en los últimos años de 
la década de los 80, pero más concretamente la página Classmates.
com “orientada a recuperar el contacto con antiguos compañeros de 
secundaria y de la universidad” (Guerrero Fuertes, 2011, p. 12). La 
fundación de Facebook se ubica en febrero de 2004 en Cambridge, 
Massachusetts, EE.UU., atribuida a Mark Zuckerberg, quien aún es su 
actual director ejecutivo. 

“Facebook es una plataforma que funciona sobre una infraestructu-
ra de computación basada principal y totalmente en sistemas GNU/
Linux, usando el conjunto de tecnologías LAMP, entre otras” (Wikipe-
dia, 2021), siendo utilizado activamente por una cantidad superior a los 
2.700 millones de personas, según la misma fuente, y presenta diver-
sos servicios.

Ha sido resaltada su contribución efectiva al progreso de los sujetos 
de enseñanza aprendizaje en cuanto a habilidades digitales, a la vez 
que se potencia sus capacidades participativas. También incidiría en 
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el desarrollo de destrezas cognitivas al reducir los obstáculos de la pu-
blicación de contenidos desarrollados por las personas (Islas Fuentes 
& Carranza Alcántar, 2011).

SERVICIOS DE
FACEBOOK

APPS
PARA 

MÓVILES

MURO O 
BIOGRAFIA

MENSAJERÍA

BOTON ME
GUSTA

ADMINISTRADOR DE
PÁGINAS

FACEBOOK
LITE

FACEBOOK
GROUPS

APP
FACEBOOKMASSEGER

CAMERA

JUEGOS

POKE

SÁTIRA

APP
CENTER

FOTOS CHAT GRUPOS Y PÁGINAS

APLICACIONES

ESTADDO CIVIL

REGALOS

LISTA DE
AMIGOS

REALIDAD AUMENTADA

INTERNET

Figura 13. Servicios de Facebook

Fuente: Elaboración propia con base en Wikipedia, (2021).

Entre los componentes o servicios que ofrece Facebook a sus usua-
rios destacan el Muro, posteriormente sustituido por la Biografía. Esta 
última constituye la parte más importante de la página pues contiene 
los elementos más usados, es decir, las fotos, las listas de amigos, los 
chats y los grupos y páginas.

Si asumimos, como lo han hecho algunos autores, al entorno educati-
vo como una red social. En ella los participantes o usuarios serían los 
docentes y estudiantes, logrando identificarse ámbitos de relaciones 
interactivas, tales como los espacios compartidos, el acompañamiento 
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académico individualizado, las asignaciones grupales, asignaciones 
individuales, entre otras (Arreaga de León, 2015). 

Tal como lo mencionan algunas experiencias publicadas, la sección o 
servicio “grupos y páginas” se presenta como el más adecuado para 
emprender experiencias de corte educativo. Al conformarse un grupo 
en una página de Facebook se permite seleccionar y filtrar quiénes 
serán los participantes, por lo cual incluso puede asumirse al grupo 
como una sección en la que los usuarios admitidos o invitados serían 
los educandos. El espacio en la página puede funcionar como un aula 
virtual administrada por uno o más tutores o administradores. Allí pue-
den generarse las condiciones para el aprendizaje cooperativo y cola-
borativo, pues se crean chats y foros en los cuales la interacción no es 
unidireccional (enseñanza tradicional) ni solo bidireccional, sino que 
da las condiciones para que haya interacción entre los participantes 
de manera amplia. El docente puede generar situaciones motivadoras, 
compartir recursos de aprendizaje tales como videos o lecturas que 
pueden someterse al escrutinio crítico de los participantes, quienes a 
su vez pueden proponer materiales de estudio (siempre bajo el filtro 
del administrador). Adicionalmente, es factible adjuntar archivos mul-
timedia, que pueden ser sometidos a observaciones tanto de alumnos 
como del maestro. Asimismo, programar en el tiempo la entrega de las 
asignaciones (Arreaga de León, 2015, p. 12).

En el Facebook usado como plataforma educativa, como en otras re-
des sociales, el rol del docente es primordial dado que junto al estu-
diante construye y comparte conocimientos a partir de procesos de 
organización y comprensión de los contenidos, en un aprendizaje fun-
damentalmente interpretativo. Esto mientras lo apoya y guía en el des-
pliegue de sus aptitudes y talentos, innovando en el modelaje de los 
aprendizajes, para la autonomización y autoconstrucción en términos 
de conocimientos
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LOS ESTUDIANTES ESTAN YA EN
FACEBOOK

FACEBOOK
PERMITE

CREAR UNA
PÁGINA

PARA LA CLASE

LOS ALUMNOS
SE CONECTAN
A FACEBOOK

VARIAS VECES
AL DIA

FACEBOOK ES GRATUITO

FACEBOOK PERMITE UTILIZAR
MUCHAS APLICACIONES

EDUCATIVAS

LOS ESTUDIANTES ADQUIEREN
HABILIDADES ESCENCIALES EN EL USO DE

ESTA TECNOLOGÍA PARA EL DIA DE
MAÑANA

LOS ESTUDIANTES PUEDEN HACER
PREGUNTAS SOBRE SUS

ASIGNACIONES Y DUDAS FUERA DEL
HORARIO DE CLASES

LOS ESTUDIANTES PUEDEN APRENDER A
DAR USOS RESPONSABLES A LAS REDES

SOCIALES

FACEBOOK PERMITE ORGANIZAR 
EL MATERIAL PUBLICADO A TRAVÉS

DE ETIQUETAS

FACEBOOK FACILITA QUE EL DEBATE
CONTINÚE MÁS ALLÁ DEL AULA

LOS ESTUDIANTES PUEDEN COMPARTIR,
A TRAVÉS DE PÁGINAS, RECURSOS CON

OTROS CENTROS

LOS PADRES PUEDEN VER QUE SE ESTA
HACIENDO EN CLASE

LOS PUEDE CREAR EVENTOS Y
COMPARTIRLOS CON PADRES Y ALUMNOS

DE FORMA RÁPIDA

SE PUEDE SOLICITAR LA
PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS EN

UNA MATERIA

LOS ESTUDIANTES PUEDEN
PRACTICAR IDIOMAS EXTRAJEROS

CREANDO UN GRUPO

Ilustración 32. Razones para uso de Facebook como plataforma 
educativa

Fuente: Elaboración propia con base en Viñas (2011).

La mayor parte de las investigaciones registradas y publicadas en re-
vistas especializadas en educación dan cuenta de que el uso de Face-
book multiplica las posibilidades de interacción colaborativa en línea, 
apostando a que se obtenga un superior proceso de aprendizaje. Se 
evidencia también que da un empuje a la motivación estudiantil a la 
vez que mejora la comunicación de los estudiantes con sus respecti-
vos docentes. Por supuesto se rompe la frontera que siempre ha exis-
tido entre el aprendizaje informal y el de carácter formal, al generar la 
posibilidad de que en un medio fundamentalmente informal se realicen 
actividades educativas de indudable formalidad.
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Según quienes narran sus experiencias de aplicación de conformación 
de grupos en Facebook para el desarrollo de una asignatura mencio-
nan importantes ventajas:

VENTAJAS DE
USO DEL

FACEBOOK EN 
LO EDUCATIVO

FOMENTA
COMUNICACIÓN

PROFESOR
ESTUDIANTE

DESCENTRALIZACIÓN
Y MODULACION DE

ACTIVIDAES
EDUCATIVAS

FACILIDAD PARA 
COMPARTIR
CONTENIDOS

INCLUSO
AUDIOVISUALES

MEJORA
COMPETENCIAS
DIGITALES DE

ESTUDIANTES Y
PROFESORES

SUSCITA EN LOS
ESTUDIANTES MÁS
INTERÉS QUE LOS

MÉTODOS
TRADICIONALES

ACERCAMIENTO
DE APRENDIZAJE

FORMALES E
INFORMALES

Ilustración 33. Ventajas del Facebook en educación superior

Fuente: Elaboración propia con base en Iglesias García & González 
Díaz (2013).

Mientras que, adicionalmente, puede accederse desde Facebook a 
tres herramientas virtuales especializadas, a saber:
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HERRAMIENTAS
VIRTUALES

HERRAMIENTAS DE
BÚSQUEDA

DE
ARTICULOS

ACADÉMICOS

COMUNIDAD
DE BÚSQUEDA

Y LOCALIZACIÓN
DE LECTURAS

WEREAD

JSTOR

Ilustración 34. Herramientas virtuales especializadas en 
educación

Fuente: Elaboración propia basada en Arreaga de León (2015).

Otras investigaciones han identificado ventajas adicionales como:
• Que el estudiante tenga una sensación de libertad mientras se 

está formando.
• Es de muy sencillo manejo por lo que la inducción a nuevos 

usuarios es sumamente fácil.
• La naturaleza fuertemente interactiva social de la red contribuye 

mucho con las iniciativas de aprendizaje colaborativo
• Hay alta probabilidad de que el estudiante se empodere con el 

espacio virtual que ya siente suyo y de carácter muy personal e 
íntimo.

• Propicia oportunidades de formación en ciudadanía digital, me-
diante el cultivo del respeto y de la tolerancia (Cabullan, et al., 
2020).
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• Así mismo, adicionalmente a las herramientas ya mencionadas 
se puede enriquecer la experiencia educativa mediante la pla-
taforma Facebook con las siguientes aplicaciones educativas:

APLICACIONES
EDUCATIVAS

APLICACIONES
EDUCATIVAS
DISPONIBLES 
EN FACEBOOK

FLASHCARDS

WEBINARIA

CALENDARIO

CITEME

HOOT.ME

SLIDESSHARE

VINCULOS ENTRE
ESTUDIANTES

INTERESADOS EN LOS
MISOS TEMAS

ORGANIZADOR
DE 

CLASES

ASIGNACIONES

EXÁMENES

PRESENTACIONES

PONENCIAS

CREACIÓN
DE FICHAS

ALMACENAMIENTO
DE FICHAS

COMPARTE Y
COMENTA

PRESENTACIONES

GRABA Y
PUBLICA
CLASES

CONVERSIÓN DE
DATOS EN CITAS

Ilustración 35. Aplicaciones educativas disponibles en Facebook

Fuente: Elaboración propia basada en Cabullan, et al. (2020).

Ahora bien, también se consigue referencia a diversidad de estrategias 
educativas que en experiencias estudiadas han sido aplicadas en la 
educación, en particular en la educación universitaria, generalmente 
con muy buenos resultados. 
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ESTRATEGIAS
EDUCATIVAS

TUTORIA Y
ASESORIA

ENTORNO
COLABORATIVO

APRENDIZAJE DE
IDIOMAS

MEDIO ALTERNO
DE 

COMUNICACIÓN

EJECUCIÓN DE
DEBATES

PLATAFORMA
VIRTUAL DE

APRENDIZAJE

SOPORTE PERSONALIZADO
PARA EL LOGRO DEL

DESAROOLLO Y ÉXITO DE LA 
CARRERA ESTUDIANTIL

DOS HERRAMIENTAS DE
DISCUSIÓN EN LINEA, EL FORO

GRUPAL DE FB Y LA OPCIÓN
DE DISCUSIONES DE 
BLACKBOARD VISTA

MEJORAS DE APRENDIZAJE Y
DESEMPEÑO DE LOS

ESTUDIANTES. PERMITE EL
ACCESO A INTERCAMBIO
CON PERSONAS CUYOS

IDIOA NATIVO SEA EL QUE
SE ESTUDIA

MEDIO PARA QUE FLUYA LA
COMUNICACIÓN ENTRE LOS
DOCENTES Y LOS 
ESTUDIANTES PERMITIENDO
QUE SEAN CONTESTADAS
RAPIDAMENTE LAS DUDAS
ESTUDIANTILES

RITMO ACELERADO,
ESTIULANTE, DIVERTIDO E
INTERATIVO EN
CONTRAPOSICIÓ DE 
OTRAS PLATAFORMAS QUE
SON MÁS RÍGIDAS

ESTUDIOS MOSTRATON COMO LA MAYOR
CERCANIA ED LOS DOCENTES CON LOS 
ESTUDIANTES, HACIENDOSE MÁS
ACCESIBLE INCLUSO EN E TERRENO 
AFECTIVO, HA TENDIDO A GENERAR MAYOR
GRADO DE MOTIVACIÓN SOLTURA PARA
COOPERAR, COMPARTIR INFORMACIÓN
APOYO MUTUO Y COLABORACIÓN

Ilustración 36. Estrategias educativas experimentadas en Face-
book

Fuente: Elaboración propia basada en Esquivel Gámez & Rojas Kra-
mer (2014).
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La categoría gamificación, desde una perspectiva etimológica, deriva 
del vocablo de idioma inglés gamification, cuya raíz game significa jue-
go. Como práctica designa el concebir que las acciones ejecutadas 
por los sujetos asemejen juegos de manera que se aprecien como más 
atrayentes o encantadoras. Su origen se le atribuye al diseñador de 
software de nacionalidad británica Nick Pelling en el año 2003. Inspira-
do en los videojuegos, concibió la idea de convertir en juegos cantidad 
de ambientes sociales, sobre todo en ámbitos laborales empresariales, 
con la expectativa de contribuir al desarrollo de los usuarios. Se ha 
convertido en un anglicismo que bien podríamos traducir a ludificación 
en español. Fue a partir del año 2008 cuando se traslada el uso de tal 
estrategia ya exitosa en el sector empresarial al campo educativo.

El atractivo principal de la técnica de gamificación está en incidir en 
el incremento significativo de la motivación de los participantes en de-
terminada actividad, bien laboral o educativa, a partir del presupuesto 
conductista de que los individuos humanos por naturaleza, se mueven 
o accionan en la búsqueda de la máxima gratificación. Es así como 
es característico de la herramienta el establecimiento de incentivos o 
ganancias (asignación de puntajes o recompensas específicas) con el 
fin de lograr una conducta deseada por parte del referido sujeto (Díaz 
Cruzado & Troyano Rodríguez, 2014). 

Su fortaleza básica, de acuerdo al informe Horizon Report 2014 K-12 
(Johnson, Becker, Estrada, & Freeman, 2014), estriba en esgrimir as-
pectos fundamentales de la industria del videojuego, para ser aplica-
do en ambientes intervenidos, en este caso los de carácter educativo, 
otorgando a los participantes el rol de jugadores con la intencionalidad 
de fomentar en ellos determinadas actitudes, aptitudes y comporta-
mientos colaborativos, de cooperación y/o competencia, según sea el 
caso.

Otra justificación de carácter psicológico de la técnica es la teoría de 
la autodeterminación, la cual establece que en el quehacer humano se 
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hace ineludible promover un balance entre la motivación intrínseca, es 
decir, la búsqueda de satisfacción de intereses propios y la motivación 
extrínseca, la derivada del logro de gratificación mediante incentivos 
externos (Valero Martínez J., 2019).

Los elementos claves de la gamificación serían:

GAMIFICACIÓN

MECÁNICAS

COMPONENTES

DINÁMICAS

AVATARES
INSIGNIAS, PUNTOS

COLECIONES,
RANKING, NIVELES

EQUIPOS

ESTRUCTURA
IMPLÍCITA DEL

JUEGO

PROCESOS DEL
JUEGO

Ilustración 37. Elementos clave de la gamificación

Fuente: Elaboración propia con base en Werbach (2012).

Con la aplicación de actividades gamificadas o ludificadas en educa-
ción se da crédito a los deseos de los sujetos del proceso de enseñan-
za aprendizaje de que sus intereses, ideas y opiniones formen parte 
efectiva de la actividad educativa. Para ello la técnica dispone de una 
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diversificación de estrategias, tales como los proyectos de grupo, el 
control y la toma de decisiones participativas, generalmente presen-
tadas en tres niveles totalmente interactivos: la creación del juego, la 
modificación de este y su análisis final.

Pueden identificarse a su vez al menos tres momentos de la gamifica-
ción: 

GAMIFICACIÓN

EDSPERTAR Y
MANTENER

INTERES DEL
JUGADOR

RECOMPENSAR

Ilustración 38. Momentos de la gamificación

Fuente: Elaboración propia con base en Muñoz, Hans, & Fernán-
dez-Aliseda (2019).

Se puede establecer que las dinámicas lúdicas en educación incorpo-
ran un aspecto muy valioso para lograr que el participante asimile los 
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contenidos académicos que está adquiriendo. Mediante el juego se 
puede abonar el terreno mental para la incorporación de conceptos 
desconocidos hasta ese entonces, manejando un poderoso recurso 
motivador, y así conseguir que el alumno aprenda a operar los conoci-
mientos que está adquiriendo, bien sea que trabaje en equipo o indivi-
dualmente

Según se reporta, en la literatura existen más de 132 mil aplicaciones 
móviles educativas de aprendizaje interactivo diseñadas bajo los pa-
rámetros de esta metodología educativa (Torres-Toukoumidis, Rome-
ro-Rodríguez, & Pérez-Rodríguez, 2018, p. 132). No obstante, es im-
portante puntualizar la diferencia entre gamificación y los videojuegos 
ya tradicionales:

GAMIFICACIÓN
VIDEO JUEGOS
TRADICIONALES

GAMIFICACIÓN
VS. VIDEO JUEGOS

OBJETIVO: INFLUIR EN EL
COMPORTAMIENTO DE LAS
PERSONAS
PRODUCE Y CREA
EXPERIENCIAS, CREA
SENTIMIENTOS DE DOMINIO Y
AUTONOMÍA EN LAS PERSONAS
DANDO LUGAR A UN
CONSIDERABLE CAMBIO DEL
COMPORTAMIENTO

SOLO CREAN
EXPERIENCIAS
HEDONISTAS POR EL 
MEDIO AUDIOVISUAL

Ilustración 39. Gamificación vs. videojuegos
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Puede conseguirse en la literatura iniciativas y experiencias sumamen-
te interesantes acerca del uso de la ludificación en el terreno educati-
vo. Entre ellos destaca la utilización de juegos en video para contribuir 
en el aprendizaje de la lectura y de la comprensión lectora en estudian-
tes de educación media. La técnica lúdica aplicada se apalancó en la 
elaboración de un ambiente de interconexión entre lectores, procuran-
do ser atractiva y dinámica, en la búsqueda de promover habilidades 
de comprensión lectora. Entre los materiales de lectura se optó por la 
lectura de obras literarias, específicamente de poesía, fomentando adi-
cionalmente la sensibilidad, la imaginación, la creatividad, además del 
maximo bienestar psicosocial (Torres-Toukoumidis, et al. 2018).

Otra experiencia registrada resalta la aplicación de estrategias pedagó-
gicas vinculadas a videojuegos en línea. En este sentido se están apo-
yando en la conectividad de medios digitales de comunicación para 
mantener interacción abierta entre usuarios sin límite de tiempo, para 
cultivar la formación de lectores comprensivos y de juicio crítico; esto 
mediante actividades pedagógicas virtuales enfocadas en lecturas y 
con elementos de gamificación para hacerlas atractivas y divertidas, 
lo que mantiene en alto la motivación de los participantes (Seifferta & 
Nothhaftb, 2015).
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Figura 14. Rol del docente en la gamificación
 
Fuente: Elaboración propia basada en Torres-Toukoumidis, et al. 
(2018).

Algo que no puede olvidar un docente al diseñar una actividad edu-
cativa inspirada en la gamificación es que las actividades deben ser 
eminentemente lúdicas, debiendo contarse con la formalización de los 
parámetros en modo de guía de instrucciones, las cuales deben ser 
consensuadas con los educandos, garantizando un cierto orden en la 
interacción bien sea interindividual o colectiva (Rovira Collado, Serna 
Rodrigo, & Gallardo, 2016).

Otro elemento de singular importancia para ser considerado por los 
docentes es el rol central de la motivación en el aprendizaje, la cual 
debe ser incentivada y mantenida en el tiempo (Fernández Cobo, Amo 
Sánchez Fortún, Domínguez Oller, & Asensio Pastor, 2020), que en esta 
técnica ha sido estandarizada a través de las recompensas que deben 
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obtener los participantes en las actividades lúdicas. Es así como en el 
diseño deben contemplarse los elementos de retroalimentación posi-
tiva que propendan al refuerzo de la responsabilidad, las habilidades 
sociales, pero también de la satisfacción. Esto se lograría con elemen-
tos tales como los trofeos, emoticones y puntos. Sin olvidar que entre 
los componentes a ser considerados están la mecánica de la actividad 
lúdica, así como las dinámicas a ser cubiertas por los estudiantes a lo 
interno del juego, siempre teniendo como fin último la mejora del des-
empeño estudiantil. 

ASPECTOS 
ESENCIALES 

UN DESAFIO

OBSTÁCULOS

INCENTIVOS

REGLAS DE
JUEGO

LIMITES PARA LA
INTERACCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES

RECOMPENSAS AL
SUPERAR OBSTÁCULOS
Y LOGRAR OBJETIVOS

IMPEDIMENTOS A
SER SUPERADOS
PARA EL LOGRO FINAL

META A LOGRAR
PARA GANAR

Ilustración 40. Elementos esenciales de la gamificación

Fuente: Elaboración propia con base en Ayre (2020).

Diversos autores han expuesto ciertas reglas que deben considerarse 
para el diseño de actividades gamificadas en entornos digitales como:
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Figura 15. Lógica de la gamificación

Fuente: Elaboración propia.

La gamificación o ludificación debe seguir cierta lógica, orientada a 
lograr progresos en las competencias, habilidades y destrezas cogni-
tivas de los educandos, en procura de cambiar conductas mediante el 
juego la participación y la retroalimentación. Esto se logra mediante la 
interacción lúdica que implica circulación entre roles, lo que le permite 
cultivar la empatía, mientras desarrolla competencias comunicativas 
y habilidades sociales vinculadas a la inteligencia emocional. El estu-
diante mientras juega enuncia preguntas, formula réplicas asertivas y 
sinceras, elabora juicios fundamentados para reconocer sus errores y 
aceptar corregir pidiendo disculpas.
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El docente que diseña dinámicas lúdicas, didácticas e interactivas in-
corpora historias, así como otro tipo de narrativas mientras desarrolla 
competencias sanas y desafiantes, que refuercen la autoestima de los 
estudiantes, influyendo de manera efectiva en la mejora del rendimiento 
educativo. Tal diseño implica negociaciones y construcciones consen-
suadas de los roles, las reglas, los desafíos, lo que lo lleva a aprender 
a resolver problemas tanto individual como colectivamente, mientras 
afina sus competencias digitales.

Lo ideal es que el docente incremente sus competencias digitales, así 
como de diseño de actividades en medios virtuales, sin embargo, es 
muy útil la conformación de equipos multidisciplinarios en los que se 
maneje tanto la cooperación como la complementariedad, impidiéndo-
se que los diseños de actividades lúdicas de aprendizaje se distorsio-
nen y pierdan su sentido. 

MULTIDICIPLINARIEDAD EN DISEÑO DE
GAMIFICACIÓN

EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO

ESPECIALISTA EN
VIDEOJUEGOS

DISEÑADOR
DE JUEGOS

DISEÑO DE
GRÁFICOS Y ARTE

DISEÑO DE
SOFTWARE

CUMPLIIENTO DE
OBJETIVOS EDUCATIVOS

EN LA ACTIVIDAD

COMUNICADOR
EFECTIVO

DISEÑADOR
GRÁFICO

PROGRAMADOR
ESPECIALISTA 

DISEÑO
CURRICULAR

NARRADOR

Ilustración 41. Multidisciplinariedad en diseño de gamificación

Fuente: Elaboración propia con base en Ayre (2020).
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Otro aspecto clave a considerar es el conocimiento amplio en el ma-
nejo de las TIC, lo que debe estar equilibrado con el amplio y profundo 
conocimiento de la didáctica, a fin de que no se pierda el esfuerzo 
educativo diluyéndose en lo lúdico, por una parte, y por otra, que la 
actividad esté imbuida de los avances en tecnología digital, es decir, el 
manejo de contenidos, datos, imágenes, video, sonidos y sus combi-
naciones de la manera más adecuada (Belloch Orti, 2013). Que no es-
capan del ámbito educativo y que están diseñadas para ser aplicadas 
en la televisión, teléfono, videos, ordenadores que utilizan diferentes 
aplicaciones informáticas apoyándose de las redes de internet.

Consistentemente con esto último se registra la necesidad de explorar 
propuestas de diseños instruccionales adecuados al e-learning y des-
de la técnica de la gamificación, que permitan promover entornos de 
formación académica alineados con la virtualidad. Entre tales modelos 
se destaca el modelo de Gagné (Belloch Orti, 2013, p. 5) por ser un 
modelo que presenta una orientación inclusiva que aun cuando tome 
elementos del conductismo, recupera patrones de procesamiento de 
información, contando con 10 diez funciones para apuntar al aprendi-
zaje significativo, las cuales son:
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ESTIMULAR RECUERDOS
CONOCIMIENTOS

PREVIOS RELEVANTES

GUIAR AL
APRENDIZ

PROPORCIONAR
RETROALIENTACIÓN Y
GENERALIZACIONES

EVALUAR
REALIZACIÓN

ESTIMULAR
MOTIVACIÓN

INFORMAR
RESULTAOS DE
APRENDIZAJE

PRESENTAR
CONTENIDOS A

APRENDER

PROPICIAR
RESPUESTAS

FACILITAR
RECUERDO

ATRAER
ATENCIÓN DISEÑO

INSTRUCCIONAL

MODELO GAGNÉ

Ilustración 42. Diseño instruccional modelo Gagné

Fuente: Elaboración propia con base en Belloch Orti (2013).

Este modelo de diseño instruccional se caracteriza por su eclecticismo, 
pues da apertura a la aplicación conjunta de las teorías del aprendizaje 
adaptadas al patrón de metabolización de información real, buscan-
do robustecer la memoria y la atención para recordar, estableciendo 
itinerario y vínculos, instruyendo a pensar cuando colocamos desa-
fíos con estructuras hipotéticas, que activan el cerebro, asimilando la 
información y dando respuesta. Por lo tanto, este evento estimula los 
receptores, permitiendo captar y seleccionar la información, siguiendo 
las instrucciones, para entonces entender y comprender cuáles son las 
acciones que pretende seguir para obtener el resultado esperado.
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El otro aspecto importante con esta modalidad de Gagné, a pesar de 
ser un modelo antiguo, es un sistema flexible que se adapta para de-
sarrollar la gamificación, Permite incrementar el aprendizaje, con la im-
plantación de los verbos para que sean objetivos operacionales y ma-
nejables, con la precisión de describir con claridad el desarrollo de la 
actividad. Con este diseño, el profesor tendrá la oportunidad de acom-
pañar y guiar el proceso educativo: estimulando y motivando, en vías 
a que se logre los cambios intrínsecos y extrínsecos del sujeto, para 
así lograr que sea más activo, comprometido, responsable y haga sus 
actividades, desarrollando sus habilidades cognitivas, conductuales y 
sociales para descubrir y procesar nuevas informaciones sustituyendo 
ideas previas por nuevas (construyendo conocimientos más comple-
jos) interactuando y despertando su creatividad.

Para lograr esta creatividad es necesario, que los docentes sean inno-
vadores, creativos y divertidos, motivadores respecto a sus estudian-
tes; desarrollándoles las facultades con apertura mental, imaginación y 
sueños, fomentando a su vez la sensibilidad y la estética. 

Las técnicas que se emplean en la gamificación para lograr los objeti-
vos, son:
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Figura 16. Objetivos de la dinámica de Gamificación para los estu-
diantes

Fuente: Elaboración propia con base en Muñoz, Hans, & Fernán-
dez-Aliseda (2019).

De esta manera podemos pensar que el juego en el proceso educativo 
representa un papel muy importante para conseguir que el estudiante 
aprenda a manejar los conocimientos que está adquiriendo. A través 
del juego se puede preparar el terreno mental para la aparición de nue-
vo conceptos, utilizando un potente recurso motivador, y así conseguir 
que el alumno aprenda a manejar los conocimientos que está adqui-
riendo, trabaje en equipo o individualmente. 

Conclusiones
Sin duda alguna la pandemia por COVID-19 ha significado un hito ex-
tremadamente relevante para la educación superior. Sorprendió a todos 
con la necesidad imperiosa de que las organizaciones gubernamen-
tales tomaran las decisiones de un aislamiento social que al principio 
no se vislumbraba tan extenso como en la dura realidad se tuvo que 
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ejecutar. Las universidades debieron cesar sus actividades presencia-
les y todos los actores relevantes, desde marzo de 2020, cayeron en 
una situación de incertidumbre. Evidentemente no se estaba prepara-
do para afrontar una situación de tales características.

Sin embargo, a pesar del predominio inicial de las miradas conser-
vadoras derivadas de la tradición en la que está inmersa la institu-
ción universitaria, la tendencia a valorar las posibilidades que brinda 
el desarrollo actual de las tecnologías de la información y la comuni-
cación para una modalidad de desarrollo de las actividades universi-
tarias, principalmente las docentes, mostró una luz al final del túnel de 
la mencionada incertidumbre y se fue decidiendo en cada uno de los 
espacios universitarios por parte de las respectivas autoridades univer-
sitarias dar impulso a una adecuación de tales actividades a la moda-
lidad virtual a distancia.

Queda claro que, aun cuando se tenían proyectos y algunos desarro-
llos de plataformas y entornos virtuales de enseñanza, en general es-
taban en un estadio experimental, manteniéndose normativas que solo 
le daban legitimidad a la formación profesional mediante actividades 
presenciales. Por tanto, hubo que tomarse medidas extraordinarias de 
decisiones emergentes para generalizar el uso de las TIC y dar conti-
nuidad a los periodos lectivos que aún no concluían.

La educación universitaria entró de manera emergente en el reto de 
adecuarse a lo que desde sus aulas y desde los espacios de produc-
ción de conocimiento se venía anunciando desde las últimas décadas 
del siglo XX: la sociedad de la información, la sociedad del conoci-
miento. Y ello las tomó sin la completa preparación en cuanto a las 
competencias digitales y pedagógicas indispensables, por lo cual, to-
mando conciencia de ello cada universidad tomó sus propias medidas 
para ir disminuyendo la brecha que se le presentaba.
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En el presente texto se rescata parte de las reflexiones que han veni-
do haciéndose acerca del efecto de la pandemia en desarrollo en la 
educación universitaria, el impacto que se valora de las TIC y la socie-
dad del conocimiento en la educación universitaria, desnudándose los 
retos que se le presentan en su proceso de adecuación a las nuevas 
situaciones, a lo que se ha dado en denominar la nueva normalidad.

En función de ello se exploraron las miradas de los expertos acerca de 
las competencias digitales requeridas para las transformaciones que 
se comienzan a emprender en el uso de las TIC para los procesos 
de enseñanza aprendizaje, competencias que pasan por el adecuado 
manejo de las nuevas tecnologías, pero también de las nuevas teorías 
del aprendizaje que le son inherentes. Es decir, que se asume que es 
indispensable el conocimiento técnico, pero es también mucho el ma-
nejo de las competencias pedagógicas y didácticas de metodologías 
participativas, que valoren en primera instancia los intereses de los 
estudiantes, que promuevan el aprendizaje cooperativo y colaborativo, 
trascendiendo la mirada tradicional imperante del academicismo po-
sitivista y conductista. Por ello se exploraron esas nuevas tendencias 
llegando a asomarnos a la aún incipiente contribución de la tendencia 
conectivista que pareciera aquella que incorpora los saltos cualitativos 
requeridos en los procesos educativos. 

En consecuencia, se revisó las potenciales aportaciones que desde 
muchas experiencias vanguardistas se viene explorando en la contri-
bución de las redes sociales a la enseñanza, valorando la realidad de 
su impacto enorme en la juventud, e incorporando la hipótesis que ya 
se ha expandido de que estamos en presencia de una generación de 
jóvenes nacidos en tiempos de la digitalización y que algunos teóricos 
han denominado nativos digitales. Con ello se revisó cómo incluso los 
administradores de las más famosas redes sociales han incorporado 
modalidades y aplicaciones específicamente destinadas a utilidades 
educativas. Así mismo se exploró una de muchas metodologías inno-
vadoras que incorpora los avances en un terreno inicialmente destina-
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do al ocio y al entretenimiento como son los videojuegos, con los cua-
les creció esta generación de jóvenes, y que se ha demostrado pueden 
ser de gran utilidad en la generación de la motivación muy necesaria 
para que nuestros estudiantes asuman el aprendizaje como toda la 
aventura que ya es.

En fin, la pandemia por COVID-19 ha puesto al mundo universitario 
en un parto que se había retrasado por años por, entre otras cosas, el 
peso de las tradiciones y los frenos al necesario cambio.

La universidad en el mundo, y particularmente en América latina está 
haciendo hoy sus mejores esfuerzos por no quedarse atrás en la entra-
da de la sociedad del conocimiento a sus espacios de quehacer de la 
vida universitaria. Hay mucho por hacer, pero se está haciendo.
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