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  R E S U M E N

En este capítulo se hace una revisión bibliográfica de estrategias de tecnología 
aplicadas a la educación superior consideradas de éxito. La revisión bibliográfica 
presenta experiencias reportadas entre los años 2017 y 2021, estudiadas por la 

comunidad científica y publicadas en revistas de ciencia, tecnología y educación. La 
búsqueda se realizó en la base de datos Scopus y también se utilizó Google Acadé-
mico. Las experiencias están relacionadas con los siguientes criterios que guiaron la 
búsqueda: a) la formación y desarrollo de competencias tecnológicas en profesores 
y estudiantes y b) el uso de la tecnología para desarrollar metodologías innovadoras 
en educación superior. Los estudios analizados demuestran que la tecnología ha im-
pactado los procesos de enseñanza y aprendizaje haciéndolos más flexibles, colabo-
rativos, creativos y autónomos, y que en la actualidad se ha transformado la forma 
de circular la información y producir conocimiento en la educación superior, gracias 
a que después de los primeros confinamientos aumentó la confianza hacia a la edu-
cación soportada en tecnología. No obstante, queda bastante por hacer. Hay sectores 
que aún desconfían del potencial que esta ofrece, por lo que se requerirá cada vez más 
de estrategias formativas que acerquen más a los docentes a los estudiantes y a las 
instituciones a la realidad del mercado y de un mundo en constante transformación.

Palabras clave: educación superior, entornos virtuales, herramientas digitales, 
tecnologías. 

  I N T RO D U C C I Ó N

Con el acceso a la información (internet) y el uso de dispositivos electrónicos 
(celulares, computadores y tabletas), la educación ha venido transformado sus 
metodologías de enseñanza y aprendizaje, lo que, a su vez, ha venido influyen-

do en la manera como se construye conocimiento a lo largo de un proceso formativo 
(Meléndez Tamayo y Flores Rivera, 2018). Esto ocurre porque uno de los cambios más 
significativos tiene que ver con que el aprendizaje ya no está limitado por el espacio y 
el tiempo, lo que permite que en cualquier lugar y desde numerosos dispositivos las 
personas, en general, puedan aprender en cualquier momento y sobre bastantes te-
mas (González, 2017; Gros Salvat, 2018). Putnik y Alves (2019) resaltan tres aspectos 
importantes que han logrado ir transformando la educación: a) la libertad de los estu-
diantes para tomar decisiones frente a su proceso de aprendizaje, b) que estos actores 
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sean productores de contenidos lo que evidencia su rol protagónico en los procesos 
de aprendizaje y c) que las instituciones educativas junto con sus docentes están cam-
biando para hacerle frente a las nuevas necesidades del mercado que requieren de 
profesionales más adaptados a un mundo cambiante (Briceño et al., 2020). 

Lo anterior se viene materializando con mayor fuerza en la educación superior 
después del primer confinamiento provocado por el Covid-19. Antes de este suceso 
las universidades impartían la formación a sus estudiantes desde tres modalidades 
principales: virtual, a distancia tradicional y presencial, donde por supuesto la descon-
fianza por la educación virtual era mayor que ahora (Briceño y Castellanos, 2021; Gros 
Salvat, 2018). La educación a distancia también tenía sus problemas acerca de cómo in-
corporaba la tecnología. Mera-Mosquera y Mercado-Bautista (2019) la definían como 
aquella que se soportaba en materiales físicos que eran entregados a los estudiantes, 
como separatas, libros, material multimedia, y donde no era fundamental el uso del 
internet y, por ello, no había una interacción continua con el docente. Ahora no es así. 
La modalidad a distancia está potencializada con el uso de plataformas y contenidos 
educativos digitales (De Andrade y Frank Kersch, 2021; Peinado, 2022). Esto mismo ha 
ocurrido con la educación presencial. Podría decirse que antes se batallaba porque los 
profesores usaran las tecnologías en sus aulas y dejaran su desconfianza (Cubeles y 
Riu, 2019), ahora es más común que los profesores estén más familiarizados con he-
rramientas como Meet, Zoom y plataformas como Moodle, entre otras (Didriksson et 
al., 2021).

La combinación de la enseñanza presencial con el apoyo de dispositivos electró-
nicos y plataformas digitales aún se denomina b-learning, en donde la tecnología se 
utiliza para disponer el contenido del curso, publicar materiales, entregar notas, solici-
tar y recoger tareas y eventualmente hacer foros, chats o conferencias (Hidalgo et al., 
2019). Continúa el m-leraning que apoya el proceso educativo en dispositivos móviles 
e inalámbricos y que da paso al u-learning o aprendizaje ubicuo, que es el entorno de 
aprendizaje que permite estudiar a través de terminales digitales y móviles, sin limita-
ciones de tiempo, lugar o espacio (Agbo et al., 2019).

Las redes sociales, según Hidalgo et al. (2019), se encontraban en una etapa ex-
ploratoria acerca de su implementación en la educación. Sin embargo, su utilidad se 
incrementó como efecto de los confinamientos por el Covid-19, y en el caso de los pro-
fesores universitarios, ahora la utilizan para su desarrollo profesional y la divulgación 
científica (Chugh et al., 2021). Entre tanto, plataformas como TikTok e Instagram co-
mienzan cada vez a ser usadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Granado 
et al., n.d.).

Otro de los cambios notorios que se han suscitado en los últimos tiempos es que 
los entornos tradicionales de aprendizaje han ido evolucionando hacia entornos vir-
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tuales de aprendizaje (Eva) o como los llaman otros: entornos virtuales de enseñan-
za y aprendizaje (EvEa), con importantes avances en la última década, puesto que el 
desarrollo acelerado en las conexiones en red, el aumento del aprendizaje en línea y 
los contenidos abiertos, han hecho que los docentes dispongan cada vez de mejores 
ambientes para la enseñanza virtual o a distancia (García, 2017) mejorando la capaci-
dad comunicativa entre los participantes del proceso e intercambiando información 
de manera más efectiva (Morales Salas et al., 2019).

Si bien la tecnología es un avance que permite desarrollos en diversos campos 
de la vida para algunos autores, también suscita críticas entre otros. Según Rahul Dé 
(2016) algunas barreras para adoptar tecnologías están relacionadas con aspectos 
como el imperativo del cambio, que obliga a las sociedades a aceptar las transforma-
ciones que trae la tecnología casi de una manera incuestionable. Otro desafío tiene 
que ver con los impactos sociales, que en muchas ocasiones profundizan las brechas y 
las desigualdades en los países en vía de desarrollo, y un último reto se relaciona con 
variables económicas y políticas, más concretamente con la amenaza que significa la 
tecnología para algunos grupos políticos por la inminente capacidad que tienen de 
proporcionar información y visibilidad a ciertos sectores de la sociedad (Dé, 2016).

El objetivo de este capítulo es identificar artículos en la base de datos Scopus y 
en Google Académico que describan estudios de éxito de educación superior, bien sea 
para analizar: a) la formación y desarrollo de competencias tecnológicas en profesores 
y estudiantes y b) el uso de la tecnología para desarrollar metodologías innovadoras 
en educación superior.

La tecnología en las estrategias de 
enseñanza, la formación de docentes y 
estudiantes:  necesidades y avances

La progresiva utilización de las tecnologías ha cambiado el entorno académico 
y ha contribuido a la transformación de la educación superior (Lee et al., 2021). Así 
lo evidencian investigaciones internacionales que se presentan a continuación y que 
destacan procesos de alfabetización digital de profesores y estudiantes, evaluaciones 
en ambientes de educación virtuales, metodologías de enseñanza apoyadas en tecno-
logías, laboratorios de formación para el empleo y la cooperación internacional para 
asuntos educativos basada en internet, que dan muestra de las significativas contribu-
ciones que hace la tecnología a la educación superior.
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Esta transformación de la educación y sus estrategias de enseñanza y aprendizaje 
tienen que ver con un nuevo paradigma en el que lo digital se concibe como un entor-
no complejo e interconectado, donde el estudiante y las experiencias de aprendizaje 
cobran mayor relevancia. Por esto, es importante mejorar cada vez las metodologías 
de los cursos, el material didáctico y el proceso de formación en general (Ali, 2020; 
Ruipérez-García et al., 2020).

Este nuevo paradigma potencia metodologías de aprendizaje, la personalización 
de los contenidos, el desarrollo de habilidades para aprender de manera autónoma y 
la promoción del aprendizaje social (Ruipérez García et al., 2020). En esta experiencia 
de aprendizaje interactivo que permite lo tecnológico, el proceso de aprendizaje es 
controlado por el estudiante, lo que facilita el aprendizaje personalizado y la revisión 
y retroalimentación instantánea está determinada por el trabajo que realizan los do-
centes (Brown et al., 2018).

Estas características de las tecnologías potencian el rol que tradicionalmente tie-
nen las universidades como agentes de cambio y desarrollo, aspectos que cobran es-
pecial relevancia en regiones como América Latina, con fuertes problemáticas sociales, 
económicas y que tienen la imperiosa necesidad de formar capital humano, fortalecer 
la investigación y estimular la economía (Thomas y Pugh, 2020). Una de las activida-
des principales para lograrlo es el uso y la apropiación de tecnologías que hacen que 
las universidades se acomoden mejor a los cambios culturales, logren la excelencia 
en los resultados y le den sostenibilidad a la innovación a lo largo del tiempo (López 
Cabrera et al., 2019).

En este sentido, en la región la educación superior ha hecho importantes esfuer-
zos para estar a la vanguardia (López Cabrera et al., 2019) y se ha interesado en medir 
la calidad a través de la aplicación de evaluaciones y ranking internacionales como el 
que realiza el Grupo de Investigación Scimago de América Latina, que analiza tres va-
riables: investigación, innovación e impacto social. Cabe resaltar que desde el 2016 se 
incluyó la innovación y en este campo se miden los conocimientos innovadores, las 
patentes y el impacto tecnológico, que se constituyen en factores predominantes para 
el posicionamiento de las universidades a nivel internacional y en el cual fueron des-
tacadas en el TOP 10, ocho universidades de Brasil, una de Argentina y una de Chile 
(Vásquez-Stanescu et al., 2019).

Estos aportes en innovación que realizan las universidades de la región tienen 
una repercusión directa en la economía, la competitividad y la productividad, así lo 
muestra la Organización Mundial del Comercio en su informe de países innovadores, 
que analiza las exportaciones mundiales de servicios de telecomunicaciones e infor-
máticos por regiones, donde América Latina aporta el 2,2 %, frente a 58,8 % de Europa 
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y el 25,2 % de Asia, lo que evidencia que a pesar de los esfuerzos la región aún tiene 
grandes retos (Torres-Samuel et al., 2020).

En este contexto existen factores que facilitan la adopción de tecnología educa-
tiva y que preparan a las universidades para su adopción, relacionados con la planea-
ción institucional, la investigación, el desarrollo de competencias del capital humano 
y la infraestructura (López Cabrera et al., 2019). Formar a los profesores para incorporar 
la tecnología de manera cotidiana en el proceso educativo es clave para el éxito de 
modelos de enseñanza basados en herramientas digitales, y para consolidar equipos 
altamente calificados es pertinente vincular a los profesores en proyectos innovadores 
de transformación organizacional y generar ambientes de cooperación y oportunida-
des institucionales que beneficien a los equipos de trabajo (Carneiro et al., 2021).

Los planes de capacitación deben estar enfocados en mejorar la comunicación y 
la colaboración, la creación de contenidos digitales, la seguridad informática y la reso-
lución de problemas (Reisoğlu y Çebi, 2020). El desarrollo de dichas competencias no 
solo debe enseñar teóricamente el abanico de herramientas existentes, sino que tam-
bién debe propiciar escenarios de práctica y reflexión. Esto invita a las universidades 
a planificar, diseñar y evaluar la adquisición de competencias digitales entre quienes 
participan del proceso pedagógico (Guillén-Gámez y Mayorga-Fernández, 2020). Se-
gún Rokenes y Krumsvik (2016) el desarrollo de estas competencias es posible siempre 
y cuando coexistan una serie de factores como la vinculación de la teoría y la práctica, 
el acceso a los recursos, el apoyo institucional, las prácticas de evaluación innovadoras 
y el aprendizaje colaborativo.

García et al. (2019) han sugerido algunos componentes para el desarrollo de com-
petencias digitales de los profesores enfocados en la gestión de la información y la 
comunicación, la gestión del aprendizaje y la curaduría de contenidos virtuales. Como 
parte de las oportunidades de formación, Bonilla y Tello (2019) destacan los softwares 
educativos, las herramientas ofimáticas, los buscadores on-line y la creación de entor-
nos virtuales de aprendizaje que impacten la preparación de las actividades de clase, 
favorezcan la interactividad, la comunicación y el trabajo colaborativo.

A diferencia de algunos países de América Latina, en algunas regiones de Euro-
pa se cuenta con las ventajas evidentes que se dan gracias a las altas inversiones en 
tecnologías educativas, la articulación regional para fortalecer el tema y las políticas 
públicas intersectoriales que apoyan el trabajo mancomunado entre el gobierno, las 
universidades y las industrias. Existe por ejemplo el DigCompEdu que es el marco de 
competencias digitales para educadores europeos, que a su vez tiene el sistema de 
Insignias Digitales que permite la identificación y el reconocimiento de competen-
cias tecnológicas adquiridas durante el proceso de formación, los resultados de dicho 
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aprendizaje y los criterios de especialización necesarios para mejorar las competen-
cias (Kullaslahti et al., 2019).

Finlandia, país que se ha caracterizado por ser referente en conseguir excelentes 
puntuaciones en las pruebas Pisa, ha adaptado a su contexto el Proyecto de Insignias 
enfocado en la enseñanza y aprendizaje de habilidades digitales y el compromiso pro-
fesional frente a su uso. Con este proyecto ese país ha logrado establecer un sistema 
nacional de competencias estandarizado, que apoya el reconocimiento y la homolo-
gación de competencias profesionales de los docentes universitarios (Kullaslahti et al., 
2019). Para obtener mejores resultados en estos procesos de formación en tecnología, 
o como lo llaman otros de formación digital, los profesores deben tener un alto grado 
de responsabilidad frente al desarrollo de sus propias habilidades, utilizando herra-
mientas de autoevaluación para identificar fortalezas y debilidades y, de esta manera, 
seleccionar las áreas de aprendizaje que requieran, según sus intereses y necesidades 
profesionales (Rózewski et al., 2019).

Las estrategias de enseñanza para el desarrollo de competencias digitales de los pro-
fesores deben ser entendidas como un proceso continuo con grados de profundización, 
utilización e integración en su quehacer cotidiano en el aula (Pozos y Tejada, 2018). En la 
medida que exista un profesorado formado, las universidades podrán generar mecanis-
mos para seleccionar tecnologías pedagógicas y métodos de aprendizaje apropiados y 
eficaces para la enseñanza (Perdomo et al., 2018; Zempoalteca et al., 2016). Para lograr 
esto, es importante, además de lo mencionado, desarrollar estrategias encaminadas a 
evaluar la evolución del proceso cognitivo de los estudiantes, reconocer las motivaciones 
intrínsecas y extrínsecas, las expectativas e intereses grupales y personales, para que el 
profesor pueda crear las herramientas didácticas pertinentes que obedezcan a criterios 
de adaptación permanente y creatividad (Osorio y Malavera, 2018).

Según Osorio y Malavera (2018) una herramienta didáctica soportada en la tec-
nología permite varias cosas, como acercar el entorno del estudiante, el trabajo en 
equipo, la tolerancia al trabajo bajo presión, la adaptación al cambio y la comunica-
ción interpersonal. Las diferentes modalidades educativas, presencial, a distancia y 
virtual requieren que se particularicen los elementos pedagógicos y didácticos para 
cada caso, respecto a los tiempos, al docente, a la interacción, a la herramienta y a los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, y se deben tener claros los objetivos educativos 
para determinar las herramientas y métodos (Zabolotska et al., 2021).

Humante-Ramos et al. (2018) recomienda también identificar las competencias 
y habilidades digitales de los estudiantes desde el momento en que ingresan a la uni-
versidad, para conocer las necesidades de formación digital y, de esta manera, trazar 
los objetivos, los resultados de aprendizaje de las asignaturas que se desarrollen en 
ambientes virtuales y definir los cursos de formación para el manejo de dichas herra-
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mientas. Lograrlo implica que los profesores seleccionen las plataformas y dispositivos 
adecuados, teniendo en cuenta factores como la versatilidad, la usabilidad y las prefe-
rencias de los estudiantes (Piedra et al., 2018).

Fortalecer y potenciar el liderazgo de los estudiantes es una estrategia clave para 
la apropiación y uso de las tecnologías, entendiendo el liderazgo como la utilización 
de habilidades cognitivas (pensamiento), conductuales (acción) y emocionales (reacción) 
que se aplican en el proceso (Abbatiello et al., 2017). Así lo ejemplifica un proyecto de-
sarrollado en el Reino Unido de alfabetización digital entre pares, que selecciona y en-
trena estudiantes digitalmente competentes para que transfieran sus conocimientos 
a otros estudiantes. Este método ha mejorado la confianza, las competencias y habili-
dades de facilitación de los estudiantes (Terry et al., 2019), y ha potenciado el trabajo 
colaborativo y autorregulado entre estudiantes tutores y receptores (Blau et al., 2020).

Según Dimitriadi (2019), mejorar las habilidades digitales de los estudiantes pasa 
por combinar los conocimientos de estudiantes y profesores para construir ecosiste-
mas de enseñanza integrados, que conlleven a una utilización segura y responsable 
de los medios digitales en el entorno universitario y al surgimiento de nuevos recur-
sos de enseñanza basados en un enfoque constructivista. Un ejemplo de esto son los 
diseños de educación virtual para estudiantes en condiciones de discapacidad, que 
involucran a los estudiantes en el proceso de construcción, logrando el desarrollo de 
plataformas virtuales con información sintética, evaluaciones orales y con la posibili-
dad de que cada usuario configure su espacio de trabajo seleccionando que quieren 
ver, leer o escuchar, de tal manera que responda a las singularidades de este este gru-
po de estudiantes para tomar notas, producir contenido escrito y a sus dificultades de 
concentración (Cinquin et al., 2020).

Si bien es cierto, que los modelos de formación digital de profesores y estudiantes 
tienen, como se ha mencionado, factores que contribuyen a su buen funcionamiento, 
una condición previa para que esto suceda es saber qué tecnologías digitales son utili-
zadas y valoradas por los implicados en el proceso y aquellos elementos que favorecen 
a que el uso de estas tecnologías sea exitoso. Según un estudio realizado por universi-
dades en Australia, estos factores hacen referencia a la infraestructura tecnológica, la 
capacidad para el diseño activo de recursos digitales por parte de los profesores y a la 
valoración y el reconocimiento percibido por parte de los estudiantes frente al uso de 
las tecnologías en sus procesos de aprendizaje (Henderson et al., 2019). En cuanto a 
las condiciones que marcan las preferencias de los estudiantes por ciertas tecnologías, 
Santos et al. (2019) destaca la facilidad de uso y utilidad percibidas, la posibilidad de 
tener una comunicación interpersonal con sus profesores y de publicar contenidos de 
uso compartido.
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Es evidente, entonces, que consolidar las competencias digitales de estudiantes y 
profesores tiene efectos positivos en su apropiación y uso, además del impacto en los 
buenos resultados de los procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo presente que 
lo importante no es la herramienta en sí misma, sino el objetivo pedagógico para el cual 
es utilizada (Zabolotska et al., 2021). Sáenz et al. (2020) resalta que las principales com-
petencias a desarrollar en el marco de la Cuarta Revolución Industrial tienen que ver con 
la adaptabilidad, la aplicación del conocimiento, el liderazgo, la conciencia global, el 
trabajo en equipo, la apertura al cambio, la comunicación oral y escrita, el pensamiento 
crítico, el uso de las TIC y la responsabilidad social. Con la ayuda de las herramientas tec-
nológicas también es posible elaborar modelos, métodos e instrumentos de evaluación 
de los conocimientos y actitudes de los estudiantes, basados en datos sobre sus logros 
académicos e interacción con el entorno de aprendizaje (Ivanov et al., 2020). 

Frente a esto último mencionado “sobre la evaluación”, se va cerrando este apar-
tado, mencionando que no existe un gran consenso en cuanto a las dimensiones que 
deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar la calidad de la educación mediada 
por tecnologías. Algunos autores (Blau et al., 2020; Marciniak y Gairín, 2018; Santos, 
Simões et al., 2019) afirman que se deben tener en cuenta al menos, el contexto ins-
titucional, la infraestructura tecnológica, las competencias digitales de estudiantes y 
docentes, la pedagogía y el diseño y desarrollo de cursos virtuales.

Otro aspecto relevante es que los principios de la evaluación  —más propiamente 
en el aula— estén basados en uno de los objetivos del aprendizaje, así lo muestra un 
estudio realizado en una universidad a distancia en España, en el que los estudiantes 
valoran el seguimiento escalonado al avance en el aprendizaje, no hacer exámenes 
sino evaluaciones continuas y las herramientas para la coevaluación y evaluación por 
pares (Gil-Jaurena, 2020).

Estas evaluaciones deben arrojar información cualitativa y cuantitativa obtenida a 
partir de pruebas basadas en tareas con grupos de usuarios finales, cuestionarios de ac-
titud, satisfacción subjetiva, pruebas de conocimiento, entrevistas y la observación per-
manente del desempeño de los estudiantes y profesores (Granic et al., 2019). Gracias a la 
velocidad de los resultados de estas evaluaciones, se genera interacción inmediata con 
los estudiantes, afianzando lo que hacen bien y superando los errores, atendiendo las 
necesidades de cada alumno de forma inmediata, lo que conlleva a una mayor implica-
ción de los alumnos en su proceso de aprendizaje (Macero Moreno, 2019).

En consecuencia, en los cursos de aprendizaje virtual la evaluación debe planifi-
carse más cuidadosamente teniendo en cuenta las características de las tecnologías 
utilizadas, los objetivos de aprendizaje y la falta de contacto cara a cara con los estu-
diantes, que hace más difícil identificar el desarrollo de habilidades prácticas, sociales 
y de relacionamiento (Gil-Jaurena et al., 2020).
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Según Kirkwood y Price (2008) los enfoques educativos centrados en la enseñanza 
utilizan tecnologías de la información y la comunicación con fines de transmisión. Para 
que los estudiantes obtengan la información desde diferentes formatos y en los enfo-
ques centrados en el aprendizaje, las tecnologías se usan para fomentar la exploración, 
la manipulación y experimentación activas con plataformas para el diálogo, la colabo-
ración, la reflexión y la construcción del conocimiento. En Europa, gracias al Proceso de 
Bolonia que promueve la cooperación intergubernamental entre 48 países de la región 
en el ámbito de la educación superior, la evaluación se centra en los resultados del apren-
dizaje. Para esto es necesario reconocer el valor del aprendizaje independiente y la im-
portancia de enfocar el proceso en el estudiante (Gil-Jaurena et al., 2020).

La tecnología para desarrollar metodologías 
innovadoras en la educación superior

En el aprendizaje virtual se utilizan numerosas soluciones, entre las cuales se 
pueden mencionar LMS (eFront, Moodle, iSpring Learn, Talent LMS, Unicorn LMS), 
plataformas Mooc (coursera, Udacity, Udemy, MIT open courseware, stepik) y NGDLE 
(Next Generation Digital Learning Environment) que se usan para desarrollar entor-
nos de aprendizaje de base electrónica (Ivanov et al., 2020). Elegir qué plataformas, 
herramientas o recursos tecnológicos se usarán para los procesos pedagógicos, tiene 
que ver con el objetivo de aprendizaje y la capacidad de interrelación de los elemen-
tos. Además, deben analizarse otros factores como: el mantenimiento, la implemen-
tación, la experiencia de uso y el precio. (Nazarova et al., 2020).

Estas posibilidades abren las puertas para crear herramientas pedagógicas in-
novadoras, como es el caso de los juegos digitales adaptados a las necesidades es-
pecíficas de formación, que integran elementos de los juegos tradicionales y logran 
generar ambientes para colaborar, competir y resolver problemas de forma individual 
o en equipo, y su diseño compromete a los usuarios y tiene la posibilidad de llegar a 
amplias audiencias (Brown et al., 2018). 

En este grupo de herramientas digitales está la realidad aumentada, que es una 
tecnología emergente para la educación y combina información digital y física en 
tiempo real en distintos dispositivos electrónicos para crear una nueva realidad. Los 
estudiantes de una universidad española la catalogan como fácil de utilizar, de produ-
cir y que permite una enseñanza activa porque pueden controlar el proceso, al tomar 
la decisión de cuándo necesitan aumentar la información y combinar lo real con lo 
virtual, para resolver problemas y sacar conclusiones (Barroso-Osuna et al., 2018).
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Siguiendo en esta línea está la simulación virtual, reconocida en campos como 
la medicina para el desarrollo de habilidades de razonamiento clínico en estudiantes 
y la eficacia en los procesos de toma de decisiones (Padilha et al., 2018) que, acompa-
ñada de las redes sociales y la producción de material audiovisual de amplia difusión, 
logran generar otras posibilidades como la educación a distancia para estudiantes que 
viven en zonas alejadas o con limitaciones de tiempo (Barteit et al., 2020).

Los Mooc o cursos en línea masivos también entran dentro de estas herramientas 
digitales que permiten llevar a la virtualidad los contenidos de la enseñanza presencial 
(vídeos, lecturas, evaluaciones, foros, discusiones), y muchos de ellos son diseñados 
específicamente para brindarle a los estudiantes la posibilidad de construir su propio 
camino educativo, basado en sus necesidades y horarios (2019).

Este tipo de herramientas crean entornos virtuales que fortalecen el aprendizaje 
asincrónico y sincrónico, utilizando contenido electrónico como vídeos, conferencias, 
chats, webinars gamificación, weblogs y mensajería en línea, con lo cual se promueve 
una cultura del aprendizaje virtual que implica el uso de tabletas, computadoras por-
tátiles y teléfonos inteligentes (Kerimbayev et al., 2019). 

Otro de los grandes logros atribuible al uso de las tecnologías en la educación 
superior es la posibilidad que brinda de conectar las necesidades del mercado laboral 
con la formación de los estudiantes universitarios, lo que se ha consolidado como una 
práctica utilizada por muchas universidades en el mundo, que tienen en cuenta reque-
rimientos específicos de la industria para incluirlos en sus currículos y fomentar así el 
emprendimiento, la pertinencia, la empleabilidad, la innovación y la complementa-
riedad industria-universidad (Zapata-Ramos y Lugo, 2020).

Este tipo de experiencias se basan, por lo general, en el desarrollo de laboratorios 
soportados en sofisticadas tecnologías como la inteligencia artificial, las plataformas 
a la medida, la robótica, el internet de las cosas, entre otras, que logran formar equipos 
de especialistas y conectar a la comunidad de expertos e inversores con los proyectos 
de la industria, crear productos, fortalecer comunidades de conocimiento especializa-
das, crear nuevas empresas de base tecnológica y avalar proyectos por comunidades 
de expertos (Blagodarny et al., 2019). 

El big data, por ejemplo, permite a los estudiantes descubrir tendencias en rela-
ción con los nuevos métodos de enseñanza, como es el aprendizaje adaptativo, que 
genera un modelo pedagógico personalizado derivado de la recogida de datos de los 
estudiantes relacionados con la edad, las costumbres y el comportamiento. El big data 
tiene beneficios directos como son el mejoramiento de la capacidad del usuario, la 
creación de un perfil personalizado de los estudiantes y bajos costos (Ruipérez-García 
et al., 2020).
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Estas prácticas en la educación superior permiten mantener la competitividad 
en las empresas y fomentar habilidades de pensamiento crítico, innovación, comu-
nicación, investigación activa, planificación de la carga de trabajo y seguimiento de 
los desarrollos internacionales para comprender sus efectos y oportunidades (Lanz 
et al., 2019). Netland et al. (2020) trabajaron con estudiantes de un MBA, los cuales 
tuvieron la oportunidad de tener en sus aulas de clase realidades empresariales de 
diversas multinacionales, para vincularlos como sujetos activos del proceso y promo-
ver actividades para el diseño, la producción y la coordinación de redes de producción 
basadas en realidades empresariales, lo que significó un gran aporte a los procesos de 
aprendizaje de estos estudiantes.

La Universidad de Toronto, Canadá, por ejemplo, seleccionó una herramienta co-
mercial para el aprendizaje en línea que combinaba las posibilidades de las redes so-
ciales y un enfoque de aprendizaje activo y social, con lo que logró mejorar la colabo-
ración y comunicación entre estudiantes y profesores, entregar contenidos de forma 
dinámica, mejorar el aprendizaje autónomo y en colaboración (Sabin y Olive, 2018).

La Universidad Estatal de Pensilvania, la Drexel en Estados Unidos, la Universidad 
de Split en Croacia y la Universidad de Extremadura en España, utilizaron métodos 
mixtos —recientemente se le ha denominado modelos o modalidades híbridas    — que 
vinculan varias herramientas tecnológicas, enfoques de enseñanza y mezcla de mo-
dalidades entre la virtual y la presencial, lo que les ha dado resultados significativos 
en la motivación de los estudiantes, la participación activa en las clases y cursos, en el 
desarrollo del pensamiento crítico, una mejor comunicación e interacción entre estu-
diantes y profesores, lo que se refleja en un aprendizaje profundo y significativo (San-
tos, Simões et al., 2019).

En este mundo de posibilidades tecnológicas emerge otro creciente interés por el 
tema de la gestión digital sostenible en la enseñanza superior, que se refiere al uso de 
tecnologías limpias, verdes o ecológicas, que reducen los impactos ambientales nega-
tivos a través de dispositivos sostenibles, el reciclaje y el buen manejo de residuos só-
lidos. Las universidades que más avances tienen en el tema están ubicadas en EE. UU., 
Reino Unido, Australia, China, Italia, Países Bajos, Alemania y España, y en América 
Latina la lista la encabeza Brasil, seguida de Chile, Costa Rica y Panamá (Ruipérez-Gar-
cía et al., 2020).

Todos estos procesos de uso de la tecnología en la educación superior finalmente 
cobran mayor relevancia cuando existe detrás de ello un diseño pedagógico liderado 
por el docente, con el cual se propenda por el desarrollo de competencias que acer-
quen al conocimiento a los estudiantes y que permitan tanto el aprendizaje autónomo 
como el trabajo en equipo entre los mismos alumnos, y estos a su vez con los docentes 
(Blau et al., 2020).
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Uso de tecnologías en educación superior 
después de los primeros confinamientos 
provocados por el  Covid-19

Un escenario sin precedentes que ha llevado a la educación superior a imple-
mentar estrategias de enseñanza en línea fue la pandemia por el Covid-19 (2020), que 
debido a las medidas de distanciamiento social para salvaguardar la integridad de 
estudiantes y profesores transformó las clases en todo el mundo. En términos genera-
les las universidades del mundo no estaban preparadas para hacer la transición de la 
educación presencial a una donde se tenían que usar herramientas como Meet, Zoom, 
Skype, Google Drive y plataformas como Moodle, entre otras (Secundo et al., 2021).

Las instituciones de educación superior comenzaron a familiarizarse con el tra-
bajo remoto, o lo que se denomina también clases presenciales asistidas por pantalla 
o tecnología, utilizando para ello algunos recursos como conferencias en tiempo real, 
producción de contenidos didácticos pregrabados, evaluaciones virtuales y grupos ce-
rrados de Facebook para preparar pruebas nacionales, discusiones o foros (Connor et 
al., 2020; Crawford et al., 2020).

El reto por supuesto no estuvo únicamente en el uso de la tecnología, sino en la 
identificación de una serie de variables que son consideradas importantes para con-
tinuar con la educación en el marco de situaciones de emergencia, como: anticipar-
se al impacto, mantener la seguridad y el bienestar de los involucrados en el proceso 
educativo, innovar ajustando los objetivos de formación y evaluación de acuerdo a las 
nuevas realidades del contexto, adaptar las sesiones académicas usando tecnologías 
novedosas, colaboración creativa entre tutores para potencializar la utilización de he-
rramientas tecnológicas entre miembros de diversas universidades y, por último, pre-
pararse para la pospandemia con planes que incluyeran el análisis del estado de los 
programas y el progreso de cada estudiante para tener en cuenta las nuevas priorida-
des curriculares (Hall et al., 2020).

En el caso del Reino Unido, se crearon grupos de estudiantes que apoyaron digi-
talmente a los más novatos y el resultado fue una buena práctica de transferencia de 
conocimiento. En Emiratos Árabes, en donde varias universidades se vieron obligadas a 
introducir la educación remota, utilizaron plataformas como Adobe Connect, sistemas 
de pizarras virtuales y una plataforma de aprendizaje en línea llamada Vision. Es de des-
tacar que en el 2009 inauguraron la Universidad Hamdan Bin Mohammed Smart, com-
pletamente electrónica y con amplia experiencia en entrega de material educativo en lí-
nea, que ayuda a otras instituciones a hacerlo de manera efectiva (Crawford et al., 2020).
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En América Latina hubo una diversidad bastante grande de estrategias, cada país 
tuvo que enfrentarse a problemas de conectividad y falta de dispositivos electrónicos 
como computadores y tabletas para todos los estudiantes (BID, 2022), lo que generó 
el surgimiento de modalidades de aprendizaje remotas y la utilización de diferentes 
herramientas virtuales: WhatsApp, Facebook, llamadas telefónicas, Moodle, Google 
Drive, el correo electrónico, cualquiera que ayudara a mantener la comunicación en-
tre estudiantes y docentes (Bárcena y Uribe, 2020). En el caso de Brasil, las universi-
dades continuaron abiertas y solo se cerraron las asignaturas en las cuales resultaron 
estudiantes o profesores infectados y combinaron modelos de enseñanza virtuales 
y presenciales. En el caso de Chile se implementó la educación en línea de manera 
progresiva, anunciando las medidas por redes sociales. Luego, pasaron a fortalecer el 
aprendizaje virtual utilizando plataformas como Canvas (Crawford et al., 2020).

En Colombia, concretamente, y según lo menciona Ascun (2021), los aprendiza-
jes fueron diversos. Se empezó con el traumatismo de no saber cómo los profesores 
dictarían sus clases si no sabían cómo usar herramientas tecnológicas, a un momento 
donde ya lo sabían hacer. Sin embargo, en la actualidad las discusiones son variadas; 
están las posiciones donde se afirma que hubo un retroceso en la calidad educativa y 
otros sectores, sobre todo el privado, donde la educación virtual, no remota, sino aque-
llas instituciones de educación superior que ya tenían programas virtuales, vieron su 
matrícula de estudiantes aumentada y salieron más fortalecidos que la institución pú-
blica, pues se demostró que lo virtual es una opción que puede brindar educación de 
calidad y, sobre todo, más flexible y con más impacto en cobertura. 

Las instituciones que no tenían programas virtuales tuvieron más dificultades, 
muchas no avanzaron de manera estratégica hacia la enseñanza virtual, sino que se 
dedicaron a hacer entrega de contenidos o guías (Crawford et al., 2020) y a ofrecer 
clases en línea sincrónicas replicando sus modelos de enseñanza presencial. En otros 
casos, utilizaron las nuevas posibilidades que ofrecen los recursos tecnológicos: foros, 
chats, videoconferencias, de tal manera que se desarrollaron mejores aprendizajes en 
los estudiantes (Varguillas y Bravo, 2020).

Uno de los acuerdos más extendidos quizás, que se obtuvo del proceso que surgió 
con los confinamientos y que se vio aumentado en indicadores en las universidades en 
general, fue el de la tecnología facilitando el intercambio educativo entre países, a tra-
vés de modelos de cooperación internacional horizontal. En la actualidad estos tienen 
como propósito la transferencia de conocimientos, de recursos y de información. Estos 
modelos de cooperación contribuyen al funcionamiento de comunidades de aprendi-
zaje basadas en internet, redes internacionales de conocimiento y abren la posibilidad 
de participar en proyectos comunes entre países. Con este tipo de cooperación, univer-
sidades de diferentes regiones del mundo pueden realizar conjuntamente proyectos 



3 3

Re v i s i ó n b i b l i o g R á f i c a s o b R e e s t R at e g i a s d e t e c n o lo g í a a p l i c a d a s a l a e d u c a c i ó n

de investigación, desarrollar estrategias para la movilidad de estudiantes y profesores, 
realizar grados homogéneos y articulados y ofrecer programas de doctorado y maes-
tría en línea a estudiantes en todo el mundo (De Armas et al., 2019). 

En Europa, como ya se ha mencionado, la educación superior basada en internet 
tiene una posición ventajosa debido a la disponibilidad de recursos económicos y tec-
nológicos. La comunidad europea estableció una política de cooperación horizontal 
denominada Erasmus Mundos, que desarrolló cursos de maestría en todo el continen-
te con lo cual lograron fortalecer las relaciones interculturales, la calidad de la econo-
mía basada en el conocimiento y adaptar sus políticas y tareas administrativas para 
lograr estudiantes de alta calidad (De Armas et al., 2019).

Este tipo de educación ha traspasado fronteras gracias a la utilización de sistemas 
de gestión y aprendizaje en línea, que permiten vincular a los actores de países desa-
rrollados y en vía de desarrollo, con la idea de dar a los estudiantes de territorios como 
África y América Latina los conocimientos, los recursos y la tecnología que se produ-
cen en los países con mejores niveles socioeconómicos. Un ejemplo que da cuenta de 
la educación internacional basada en internet es un programa de maestría liderado 
por una Universidad de Noruega, la Universidad de las Naciones Unidas y Universida-
des Asociadas de Sudáfrica, en el cual se utilizó un sistema de gestión del aprendizaje 
(LMS), evaluaciones en línea, tareas en grupo e individuales, investigación de campo y 
dos reuniones presenciales, una realizada en Noruega y otra en Sudáfrica. Esto permi-
tió que los estudiantes mantuvieran su lugar de residencia y a la vez pudieran estar en 
contacto con otras culturas y otros conocimientos (Angen, 2014). 

Finalmente, es importante resaltar que este universo de desarrollos tecnológicos, 
que de manera acelerada innova en las plataformas de redes sociales, interacciones en 
la web, transacciones financieras, redes públicas de vigilancia, comercio en línea, sof-
tware empresarial, servicios de localización de teléfonos móviles e incluso los objetos 
conectados a internet de las cosas, son fuentes claves de conocimiento que llevan a la 
sociedad a la cuantificación digital, el cálculo algorítmico y al aprendizaje automático. 
Este interés creciente por los datos ha permeado ámbitos sociales, culturales y econó-
micos y la educación no ha sido ajena (Castaneda y Selwyn, 2018).

En este orden de ideas surge el concepto de “universidad inteligente”, en la que los 
datos y la tecnología automatizada se convierten en parte integral del funcionamiento 
para definir los planes de estudio, la pedagogía y la evaluación de los estudiantes. Esto 
impulsado por las exigencias existentes en cuanto a una rendición de cuentas men-
surable, las evaluaciones internacionales a gran escala, la proliferación de resultados, 
de métricas e indicadores, desde los primeros años de escuela hasta la educación su-
perior (Williamson et al., 2020). Para algunos autores esta automatización y difusión 
de datos de las universidades, profesores y estudiantes, se constituye como una nueva 
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forma de vigilancia, comercialización, medición internacional del rendimiento, de la 
gestión institucional, que limitan la autonomía universitaria y la toma de decisiones 
(Castaneda y Selwyn, 2018).

  C O N C L U S I O N E S
Las tecnologías han tenido una rápida expansión en la última parte del siglo XX y 

en lo que va corrido del siglo XXI, con un impacto significativo en la educación superior 
tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo. Los casos analizados en este 
capítulo son prueba del potencial de la tecnología para apoyar y sostener formas de 
aprendizaje significativas y eficaces. Este vertiginoso avance de todos los dispositivos 
digitales y las redes han transformado, sin duda alguna, la generación y la circulación 
del conocimiento, las formas de enseñar y aprender y, especialmente, las dinámicas de 
relacionamiento en los entornos académicos.

Entre los principales impactos se puede destacar la proliferación de la informa-
ción disponible de manera instantánea, la posibilidad de circular conocimiento cien-
tífico, el desarrollo de nuevas prácticas educativas dentro y fuera del aula de clase, 
la transformación en los roles de profesores y estudiantes, mayor autonomía de los 
estudiantes, trabajo colaborativo, aprendizaje activo, la solución de problemas y un 
aumento de la interacción de los implicados en el proceso pedagógico, sin límites es-
pacio temporales.

Sin embargo, persisten retos referentes a la apropiación de las tecnologías en la 
educación superior que tienen que ver con que han sido utilizadas tradicionalmente 
en las facultades de informática e ingeniería, dejando rezagadas las humanidades y 
ciencias sociales. En consecuencia, no ha sido una asignatura transversal, para profe-
sores y estudiantes, lo que evidencia la resistencia del personal docente que a menudo 
desarrolló su carrera en la era predigital y se resisten a introducir las tecnologías en la 
enseñanza (Rózewski et al., 2019).

En el marco de estas experiencias se evidencia un creciente interés por el uso y 
la apropiación de las tecnologías para facilitar los procesos pedagógicos. En términos 
generales, los resultados de los estudios descritos demuestran que su correcta aplica-
ción permite orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, posibilita el aprendizaje 
autónomo, mejora la didáctica de la enseñanza. También cabe resaltar que este tipo 
de enseñanza tiene grandes retos como son la alfabetización digital de profesores y 
estudiantes, cerrar brechas tecnológicas que persisten en el territorio, la sostenibilidad 
de las experiencias y fortalecer los sistemas de evaluación. (Piedra et al., 2018).
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Se puede afirmar que habilitar, mejorar o potenciar el aprendizaje en los últimos 
veinte años ha estado asociado a los importantes avances de la tecnología (Hender-
son et al., 2019). Estas dinámicas aportan novedosas formas de conversar, estéticas, 
narrativas, formas de relacionamiento y también implican un uso ético, que proteja la 
privacidad y la información de quienes participan de las nuevas esferas virtuales.

Por supuesto, el haber enfrentado una educación de emergencia, provocada por 
los confinamientos para enfrentar los contagios de Covid-19, aumentó la confianza de 
ciertos sectores sobre el rol de la tecnología cuando es usada por los docentes dentro 
de sus procesos de enseñanza, más allá de solo de utilizarla para comunicarse con los 
estudiantes de manera sincrónica. Es decir, la tecnología en sí misma no garantiza cali-
dad de los procesos de aprendizaje, es la manera como la entendemos y la implemen-
tamos en las clases lo que garantiza su verdadero potencial. Para que esto sea posible, 
universidades y docentes deben seguir trabajando articulados con el fin de encontrar, 
cada vez más, las maneras en que la tecnología puede aumentar los aprendizajes en 
los estudiantes.
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